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RESUMEN 

El objetivo general del trabajo consistió en evaluar la composición qufmlca y 

dlgestlbllldad !!:!. .!d!r!! de la dieta seleccionada por ovinos y caprinos 

pastoreando praderas de clima templado. El trabajo fue realizado en la Unidad 

Académica de Ensel'ianza Agropecuaria de la FES-Cuautltlfm, utlllzando 

pasturas de 3 años de edad que se encontraban bajo pastoreo de cabras en 

lactancia bajo un esquema rotacional de 3 dias de pastoreo y 9 de descanso. 

Se utlllzaron 3 machos ovinos vasectomlzados y 3 caprinos castrados que 

fueron sometidos a una intervel)ción para proveerlos de fistula esofágica para 

la realización de los muestreos en el experimento. Los animales reallzaron 4 

muestreos para la obtención de extrusas, colocandoles una bolsa colectora 

para la obtención de éstas. Posteriormente fueron procesadas en el 

laboratorio de nutrición donde se eliminó el exceso de saliva y se secaron en 

forma parclal en estufa de aire forzado a una temperatura de 60 e por un 

Uempo de 48 horas. Luego del secado se procesaron en un molino de Wllley 

usando malla de 1 mm. Se formó una muestra compuesta para cada animal 

por cada periodo de muestreo y se procedió a realizar las siguientes pruebas: 

materia seca, materia orgánica, proteina cruda, fibra detergente neutro y 

digestibilidad !!l vitro de la materia seca. Los resultados fueron analizados 

mediante un modelo completamente al azar con arreglo factorial de 

tratamiento y las medias se analizaron por pruebas de Tukey. Para la DIVMS 

los ovinos tuvieron una media de 66.8%, siendo mayor la de los caprinos qu 

fué de 70.2%, las medias por periodo fueron de 70.5, 69.0, 67.1 y 67.0%. Con 

respecto a la proteina, las cabras volvieron a superar a los ovinos con 22.4% 

contra un 19.3%, conforme iban transcurriendo los periodos de pastoreo se 

notó un Incremento en el contenido de protelna cruda cuyas medias fueron de 

18.9, 21.1, 20.4 Y 23.0%. Lo que se a Fibra Detergente Neutro; tos caprinos 



tuvieron un 50.6% y los ovinos 56.1%, al avanzar los periodos de muestreo se 

encontraron unas medias de 52.8, 50.6, 55.6 y 53.9% respectivamente. Los 

resultados demuestran una capacidad mayor de los caprinos para ejercer un 

mayor grado de selección en las pasturas que utilizaron en fonna conjunta 

con los ovinos. 



1. INTRODUCCION. 

El pastoreo representa una parte sustancial en la alimentación de los 

rumiantes en la mayor parte de los sistemas productivos (Jarrige, 1990}. La 

vegetación nativa de los diferentes ecosistemas de México constituyen la 

base principal de alimento para ovinos y caprinos en los sistemas 

tradicionales (Nahed, 1982; Arbiza, 1989). En forma general, los rumiantes 

han demostrado la habilidad necesaria para sobrevivir en diferentes 

ambientes ecológicos y para ello han desarrollado distintas estratégias de 

alimentación que le permitan prosperar en un ambiente particular. En este 

sentido, las relaciones entre el peso corporal, la capacidad de tracto 

digestivo y las necesidades energéticas, han conducido a que algunas 

especies deban ser altamente selectivas para sobrellevar su reducida 

capacidad de tracto en relación a sus requerimientos energéticos, mientras 

que otras favorecidas por esta condición consumen altas cantidades de 

alimento de baja calidad sin ser extremadamente selectivos (Welch y 

Hooper, 1988; Van Soest, 1962). 

Los ovinos y caprinos son considerados como consumidores intermediarios 

que desarrollan un alto grado de selección en los estratos que paslorean 

(Van Soest, 1982). En trabajos realizados comparando ambas especies en 

agostaderos con alta infestación de arbustivas, Pridge fil fil. (1984) 

encontraron una interacción altamente significativas (P<0.01} entre la 
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especie animal y el tipo de pastura en relación a las preferencias 

especificas de la vegetación existente. En los ambientes que asl lo 

permitieron, las cabras seleccionaron una dieta con alto grado de 

arbustivas, pero en todos los casos las diferencias en valor nutritivo de la 

dieta fueron de escasa importancia. Esta información permitirla concluir que 

las diferencias entre especies se concentran en los distintos estratos del 

dosel que los animales consumen. Es bien conocida la capacidad de los 

caprinos en consumir un mayor número de especies que otros rumiantes, 

·asl como tolerar sabores amargos (French, 1970; Church, 1974). 

Trabajos previos realizados en la FES-Cuautitlén indican que la altura de la 

pastura tiene efectos importantes sobre el consumo y producción de leche 

de cabra bajo condiciones de pastoreo (Guevara fil ,!!!., datos no 

publicados). 

En este trabajo se pretende evaluar los efectos de especie animal y el 

periodo de pastoreo sobre la composición qulmica y digestibilidad in vitre de 

la dieta seleccionada por ovinos y caprinos bajo condiciones de pastoreo. 



2. REVISION BIBLIOGRAFICA. 

2.1. Hébltos alimenticios. 

En comportamiento alimenticio de los herbívoros, particularmente los 

rumiantes domésticos, tiene importancia en el desarrollo de sistemas de 

manejo adecuados para las condiciones particulares de producción en que 

se encuentren. Con este enfoque diferentes autores han buscado conocer el 

comportamiento de los rumiantes en pastoreo, particularmente ovinos y 

bovinos, con el fin de definir estratégias de manejo que permitan mejorar el 

aprovechamiento del recurso vegetal en un esquema de producción 

sostenida (Forbes, 1988; Provenza y Balph, 1988) 

Todos los hervfboros tienen el mismo marco morfológico de selección de la 

dieta, que no solo inciden en los que el animal selecciona en la pastura, 

sino que también provoca una separación ecológica entre especies y sexos 

de la misma especie (llliew y Gordon, 1987). En este tipo de caracterización 

de las especies, se mencionan cuatro parámetros morfológicos que inciden 

sobre la selección de los herbívoros, a saber: tamallo corporal, tipo de 

sistema digestivo, proporción del volumen retrculo-ruminal en relación al 

peso corporal y tamallo de boca (Hanley, 1982). El conocimiento del valor 

de estos parámetro es suficiente para predecir el tipo de alimento que un 



ungulado puede explotar eficientemente. Contrariamente, el conocimiento 

de un hábitat es suficiente para predecir Jo que un ungulado particular 

puede explotar eficientemente (Hanley, 1982). 

De Jos parámetros anteriormente ser'lalados que son estudiados en 

profundidad por Hanley (1982) es importante destacar Ja relación entre Ja 

capacidad del tracto, el peso corporal y Jos requerimientos energéticos. La 

relación entre peso corporal y capacidad del tracto en lineal, Jo cual indica 

que el incremento de peso de una especie conduce a un incremento 

proporcional de Ja capacidad de contener alimento en el tracto. En cambio 

las necesidades energéticas de un herbívoro es proporcional al peso 

metabólico del animal, lo cual indica que por unidad de peso las demandas 

energéticas son menores. Considerando estos dos conceptos se puede 

concluir que los animales de gran tamal\o corporal prese~tan una capacidad 

mayor de contener alimento en el tracto en relación a las demandas 

energéticas y esto conducirla a que estos animales tuvieran menor 

necesidad evolutiva de ser selectivos. En cambio el tracto digestivo de 

animales pequer'los se verían en desventaja de cubrir los requerimientos 

energéticos cuando dependen exclusivamente de Ja capacidad de su tracto. 

Estas últimas especies deben por lo tanto obtener alimentos de mayor 

calidad que sean rápidamente degradados en el tracto y con ello pasen a 

mayores tasas por el tracto digestivo. Las condiciones anteriores imponen 



que estas especies deban ser més selectivas buscando la mejor calidad de 

los alimentos que consuman en el agostadero (Van Soesl, 1982). 

Diferentes factores pueden interferir en el comportamiento alimenticio de 

una especie y entre los més importante se pueden resaltar: 1) tipo, calidad y 

presentación del forraje, 2) composición, calidad y presentación de los 

alimento balanceados, 3) medio ambiente, particularmente estación del ano 

y condiciones atmosféricas, 4) cantidad y número de distribuiciones diarias 

de alimento en condiciones de corral, 5) regularidad o cambio en el tipo y 

forma de alimentación. 

2.1.1. H6bltos alimenticios de los caprinQ!t. 

Las cabras pueden consumir una mayor gama de vegetales disponibles en 

el ecosistema vegetal que otros rumiantes. A pesar de esto son animales 

altamente exigentes y su capacidad de selección es elevada, dependiendo 

particularmente de la forma de la boca y la movilidad de los labios, 

disponiendo de alta precisión al momento de tomar el alimento. Bajo 

condiciones de pasturas de monocultivo, las cabran no presentan un buen 

comportamiento prefiriendo disponer de una amplia gama de vegetales 

(Church, 1974; Devendra, 1986). 
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El caprino es capaz de distinguir los sabores amargos, dulces, salados y 

ácidos, y toleran mejor los sabores amargos que el ganado bovino y ovino. 

Debido a la mayor tolerancia de los sabores amargos, las cabras consumen 

una mayor variedad de especies vegetales que ovinos y bovinos. Por otra 

parte, la capacidad de estancia bípeda de la especie. pennite un mayor 

estrato consumible, particularmente en especies arbustivas (French, 1970; 

Church, 1974; Devendra, 1966). Algunos trabajos realizados en 

Centroamérica demuestran que en ambiente de vegetación variada con 

amplia presencia de arbustivas las cabras son capaces de mantener la 

calidad del alimento consumido en las diferentes especies del allo, lo cual 

no es una caracterfstica de los bovinos (Van Soest, 1982) 

La cabra en considerada como un consumidor intermediario pero con alta 

capacidad de moverse hacia diferentes ecosistemas con mayor facilidad 

que otros rumiantes (Me Dowell, 1985). Las gramíneas no son de particular 

preferencia de los caprinos (Church, 1974) pero las seleccionan cuando su 

contenido de protelna y digestibilidad son elevadas, mientras que cuando se 

presenta un, deterioro en el valor nutritivo de éstas o desciende su 

disponibilidad, el animal tiende a cambiar hacia el ramoneo de especies 

arbustivas (Gihad, 1981; Huston, 1978). En razón de su necesidad por 

ejercer un alto grado de selectividad, las cabras son normalmente muy 

activas en al agostadero cubriendo grandes distancias para buscar la dieta 

adecuada (Me Cammon-Feldman fil~ .• 1981). Todas estas características 



penniten que la cabra tenga una gran capacidad para mantener su peso o 

Incluso manifestar un cierto grado de producción durante los momentos más 

criticas del allo (Devendra, 1978). Por otra parte, las ventajas sellaladas 

podrlan ser manifiestas cuando dispusiera de una amplia gama de 

alimentos de diferentes grados de valor nulricional en los cuales pueda 

desarrollar sus capacidades selectivas. En cambio, se verla en desventaja 

frente al ovino y bovino en pasturas mejoradas de alto valor nutritivo de las 

áNlas templadas en que la vegetación es unifonne y las digestibilidad 

elevada (Me Cammon-Feldman fil!!!., 1981). 

2.1.2. Hibltos allmentlclos de los ovinos. 

Es importante sellalar que la información disponible referente a los hábitos 

alimenticios de los ovinos es ampliamenle mayor a la de caprinos y 

probablemente algunos aspectos sean aplicables a ambas especies o las 

diferencias deben ser revisadas en los caprinos. 

La actividad típica de un ovino en pastoreo puede ser descrita como un 

movimiento constante hacia adelante con torciones laterales de la cabeza 

frente a las patas delanteras, recolectando la pastura con los labios y 

tomando el fOITSje entre los incisivos inferiores y el rodete dentario para 



arrancarlo con un movimiento brusco de la cabeza. La pastura tomada es 

entonces manipulada hacia la parte posterior de la boca con la lengua y 

ayudada por los movimientos mandibulares logra la formación del bolo antes 

de la deglución (Hodgson, 1986) 

. La anatomía del labio superior de los ovinos permite su movilidad y al ser 

fisurado confiere ventajas al animal respecto al bovino al permitir pastorear 

mas cerca del suelo y ejercer mayor presión de selección a tener una mayor 

precisión. Estas características permiten que ef animal seleccione una dieta 

más digestible y con menor proporción de tallos (Forbes y Hodgson, 1985; 

Grant fil fil., 1965), con mayor porcentaje de hoja verde y de mayor valor 

nutritivo que el forraje disponible, aún en praderas relativamente uniformes 

(Hodgson, 1986; Ralphfilfil., 1966). 

De acuerdo a las condiciones de la pastura, el ovino decide sobre que 

planta o parte de la misma comer. Los parámetros del comportamiento 

ingestivo están compuestos por el tamaño de bocado, el número de 

bocados por unidad de tiempo y el tiempo que el animal dedica a la 

actividad de pastoreo. En base a esta carai:terización del comportamiento 

ingestivo se define la velocidad de ingestión como el producto de tamaño de 

bocado por el número de bocados por minuto. El tamaño de bocado o la 

velocidad de ingestión es modificada por el animal con el fin de maximizar la 
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ingestión de alimento (Broom y Amold, 1986). Los animales conservan su 

ingestión bajo diferentes niveles de disponibifid de forraje y caracterfstícas 

del mismo, ajustando su comportamiento alimenticio que funciona como un 

amortiguador entre el animal y su ambiente {Demment y Greenwood, 1988). 

El comportamiento alimenticio del animal en pastoreo y sus preferencias por 

componentes de la comunidad vegetal son influidos fuertemente por 

aspectos genéticos innatos y conductas aprendidas principalmente de su 

madre (Provenza y Bafph, 1988; Amold y Dudzinski, 1978; Hogan fil fil., 

1987). La experiencia adquirida en etapas tempranas permite que el animal 

desarrolle una destreza motora para recolectar forraje e ingerirlo 

eficientemente, y afectará los hábitos de selección cuando el animal sea 

adulto (Arnold y Dudzinski, 1978; Provenza y Bafph, 1988). Este aspecto 

tiene particular importancia en el consumo de plantas tóxicas, que cuando 

estan presentes durante su período de aprendizaje el animal puede 

distinguirlas y evitarlas. 

Los hábitos alímenticios en animales adultos son aparentemente más 

estables en animales adultos que en aquellos jóvenes. Cuando los animales 

¡¡¡dultos provenientes de diferentes ambientes pastorean en común una 

misma pastura con animales adaptados a fa vegetación, se encontrarán 

diferencias cualitativas y cuantitativas en fa composición botánica y química 

de fa dieta (Provenza y Bafph, 1988). Una animal sin experiencia previa 

obtiene menos alimento comparado con animales acostumbrados a 
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pastorear en ese ecosistema (Arnold y Dudzinski, 1978). Los animales no 

familiarizados con el ambiente de un agostadero y sin experiencia con ta 

vegetación ocupan un 25% más de tiempo y energía en la actividad de 

pastorear, e ingerir hasta 40 o 50% menos alimento durante el periodo de 

adaptación (Allison, 1985; Provenza y Balph, 1988). 

Los cambios de altura de la pastura pueden desencadenar una modificación 

en la fenologfa de la planta que avanza hacia tas faces de reproducción y 

madurez. En consecuencia, se presenta un descenso en la densidad de 

hojas en el estrato pastoreado y una importante modificación en la relación 

tallo/hoja. En estas circunstancias el animal tiende a pastorear 

progresivamente en estratos más bajos de la vegetación. En estas 

condiciones, al avanzar el consumo hacia los horizontes más bajos de la 

vegetación los animales disminuyen el tamaño de bocado debido a la gran 

cantidad de pseudotallos y material muerto presente en estos horizontes. 

Estas situaciones conducen a un incremento en la actividad selectiva del 

animal en pastoreo y se le considera como la causa principal de disminución 

de la ingestión de alimento (Forbes, 1988). 
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2.2. UTILIZACION DE LA PASTURA. 

2.2.1. Utilización de la pastura por caprinos. 

El hábito de selectividad de la cabra es mucho más marcado en condiciones 

de utilización de una pastura que bajo situaciones de alimentación en corral. 

Los animales emplean mucho tiempo en seleccionar las partes verdes de 

los animales que ingieren, rehusando a cantidades importantes de forraje 

disponible en el agostadero. La ingestión de forraje es altamente variable de 

acuerdo a diferentes factores, pero particularmente a la forma de utilización 

del área pastoreada y a la conducta de los animales. Si comparamos con 

una situación de corte y consumo bajo condiciones de corral del mismo tipo 

de pastura, puede existir un descenso de 20 a 30% en la ingestión (Jarrige, 

1990). 

Bejo condiciones de utilización de una pradera de temporal en estado 

óptimo mediante el empleo de doble cerca eléctrica, se han logrado 

aumentos en las cantidades ingeridas por caprinos en pastoreo. Es estas 

condiciones existen reportes de consumo de 1.5 a 1.8 l<.g de materia seca 

con animales pastoreando trébol rojo (Trifolium pratense) o mezclas de 

alfalfa-orchard CMedicago sativa-Dactylis glomerata), y niveles de 1.2 a 1.5 

utilizando raygrass italiano (Lolium multinorum). Probablemente estas 
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situaciones con el consumo se presenten bajo condiciones de pasturas altas 

y que Ja reducción en Ja altura de pastoreo afectan más el consumo que en 

otras especies. Bajo condiciones intensivas de explotación de pasturas 

templadas, las cabras no pueden ser consideradas como los animales más 

eficientes y es preferible utilizar la pastura con otras especies y las cabras 

complementando la actividad de bovino u ovinos (Jarrige, 1990). 

El comportamiento selectivo de las cabras en pasturas nativas marginales y 

de baja densidad resulta favorable. Las características mencionadas en 

tomo a la búsqueda continua de las partes más nutritivas de la vegetación 

disponible, su apetencia por las flores y frutos arbóreos o arbustivos, y las 

cualidades para caminar y trepar les permiten explotar mejor este tipo de 

ecosistemas heterogéneos. En estas condiciones el animal puede lograr en 

condiciones óptimas una buena parte de sus requerimientos dependiendo 

del periodo del año (Jarrige, 1990). 

2.2.2. utlllzaclón de la pastura por ovinos. 

La utilización de la pastura por ovinos está determinada por factores ligados 

al animal (capacidad de ingestión) y aquellos dependientes de la vegetación 

(cantidad y calidad del forraje). Los factores que afectan en consumo de 
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forraje del animal en pastoreo sen similares a aquellos que se conocen para 

animales bajo estabulación. De estos factores pueden considerarse· como 

más importantes el peso, la edad, el estado fisiológico y nivel de producción 

(Jarrige, 1990). 

Sin embargo, los factores de Ja pastura son el factor de mayor importancia 

en la determinación del consumo del animal. los cambios en disponibilidad 

o altura de la pastura tienen efectos importantes sobre el comportamiento 

del animal en pastoreo. El consumo del animal puede ser representado por 

el tamaño de bocado que el animal realiza, el número de bocados por 

minuto y el tiempo de pastoreo. Al disminuir la altura de la pastura, el animal 

ingiere una menor cantidad de pastura por bocado y aumenta el número de 

bocados por unidad de tiempo. Inicialmente esta era considerada una 

respuesta compensatoria a la disminución del consumo por bocado, sin 

embargo Ja capacidad del animal para realizar más bocados dependerá de 

la cantidad ingerida en cada bocado. Estos dos parámetros componen la 

·velocidad de ingestión donde el tamaño de bocado es el factor más 

importante que determina el consumo. Cuando existen limitante al consumo 

dadas por la disponibilidad de pastura el factor que puede manejar el animal 

para evitar efectos detrimentales es aumentar el tiempo de pastoreo. Es asl 

que en pasturas de 9 cm de altura un ovino dedica entre e y 9 horas al 

pastoreo, mientras que con 3 cm aumenta a 13 h que puede considerarse el 

máximo fisiológico para la especie (Jarrige, 1990). 
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El consumo puede ser afectado por otros factores como el valor energético 

y nitrogenado del forraje, que evolucionan rapidamente en función del 

estado fenológico de la vegetación. El adecuado manejo de la pastura 

conduce a disponer de niveles de 70% de digestibilidad y bajo estas 

condiciones los lfmites al consumo son escasos. El caso de pasturas altas y 

de avanzada edad lleva a una disminución del valor nutritivo y esto se 

manifestará en una disminución en la velocidad de ingestión debido a que 

. los animales tienden a aumentar el grado de selección, y se reduce el 

consumo (Jarrige, 1990). 

Los planteamientos de utilización de la pastura puede variar de acuerdo a 

los objetivos productivos y los sistemas de producción utilizados en el Reino 

Unido tienden a utilizar pastoreo contfnuo con altura de 3-5 cm para 

hembras en gestación logrando en esta forma un alto índice de utilización 

de la pastura. En cambio si se pretende maximizar el consumo del animal, 

por ejell)plo en un proceso de engorda, sería aconsejable utilizar mayores 

alturas de la pastura bajo pastoreo de forma de lograr mayores ganancias. 

Sin embargo, en esta forma la utilización de la pastura disminuye en forma 

abrupta. La altura de la pastura al momento del inicio de el período de 

utilización resultan un criterio muy util para el manejo de la pastura bajo 

cualquiera de los sistemas que se implanten, aunque las alturas 
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aconsejadas pueden variar de acuerdo a las características de la vegetación 

en cada uno de los sistemas (Jarrige, 1990). 

El uso de leguminosas en pasturas de gramíneas aumenta notoriamente la 

capacidad de ingestión y el valor nutritivo de la pastura puesto que éstas 

disponen de menor contenido de pared celular que las gramlneas y el 

deterioro en el valor nutritivo al avanzar la edad del forraje no es tan 

marcado como en las gramíneas. 

2.3. SELECTIVIDAD DE LA DIETA. 

Los animales en pastoreo ocupan la mayor parte del tiempo buscando y 

obteniendo su alimento, y las condiciones de la pastura tendrá efectos sobre 

el grado de selección de forraje e ingestión del mismo (Forbes, 19BB). 

La palatabilidad y la preferencia son factores que inciden en la selectividad 

del animal. La palatabilidad se refiere a aquellas características da la planta 

que estimulan o depriman una respuesta da selección da los animales, 

mientras qua la preferencia comprenda a las características del animal qua 

lo conducen a la selección de una determinada planta (Van Dyna fil fil., 
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1980). La preferencia puede ser a su vez mejor definida como el tiempo 

usado por el animal para comer un determinado forraje (Kenney fil§!., 1984) 

Aparentemente, la palatabilidad se relaciona con algunos constituyentes 

químicos de la planta, pero no existe una total uniformidad entre los 

estudios realizados (Van Dyne fil fil., 1980). El contenido de proteína cruda 

de la planta se correlaciona positivamente con la palatabilidad del forraje en 

praderas y los animales tienden a seleccionar las planta o partes de las 

mismas con mayor contenido de nitrógeno. El contenido de azúcar es otro 

de los constituyentes que se relacionan positivamente con la palatabilidad, y 

esta asociado con el poder adulcorante de esta u otras sustancias (Amold y 

Dudzinski, 1978; Van Dyne fil fil., 1980; Jung fil fil., 1989). El contenido de 

estracto etéreo, fósforo y potasio tienen también asociaciones positivas con 

la patatabilidad (Van Dyne fil fil., 1980). 

Otros constituyentes qulmicos como la lignina y taninos están asociados 

generalmente con baja palatabilidad. Los taninos deprimen la actividad de 

los microorganismos del rumen como lo hacen algunos alcaloides. Los 

metabolitos secundarios producidos por las plantas en defensa contra los 

herbívoros hacen que esta sean inaceptables o tóxicas para el animal 

(Amold y Dudzinski, 1978; Van Dyne fil¡!!., 1980; Hoganfil!!! .• 1987). 
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Las características anatómicas de Ja planta pueden afectar Ja palatabilidad. 

La presencia de espinas, vellosidades, Jeñosidad, aristas, presencia o no de 

flores y/o frutos, se asocian a niveles bajos de palatabilidad debido 

probablemente a las sensaciones tactiles experimentadas por el animal 

(Van Dyne fil fil .. 1980; Hogan fil ;ll., 1987). 

La palatabilidad de una planta es una caracterlstica dinámica puesto que 

cualquier tratamiento o influencia de lugar modifica Ja tasa de maduración o 

regula los cambios fenológicos. Entre estos cambios es frecuente observar 

modificaciones en la proporción hoja/tallo cuyos aumentos conducen a un 

aumento de la palatabilidad, mientras que la disminución provoca el efecto 

contrario. Los cambios en suculencia de Ja planta puede conducir a 

incrementos en la palatabilidad (Van Dyne fil fil., 1980). 

La preferencia del animal sobre algunas partes de la planta se manifiesta en 

una mayor selección de hojas y menor de inflorescencias, ubicándose Jos 

tallos en un punto intermedio. Por otra parte, Jos animales seleccionarán el 

material verde sobre el material seco (Van Dyne fil fil., 1980; Hogan fil fil., 
1987). 
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La selección de la dieta por parte de los caprinos y ovinos es determinada 

en primera instancia por la variedad, abundancia relativa de especies 

vegetales y el estado de desarrollo fenológico. El grado de selección que 

ejercen sobre la comunidad vegetal se obtiene al conocer la composición de 

la dieta seleccionada en relación a la comunidad . vegetal presente. 

Cualquier diferencia entre los valores de estas dos mediciones indican la 

existencia de pastoreo selectivo en favor o en contra de los elementos bajo 

estudio (Harris fil .!!.L 1967). 

En el grado de selección de ovinos y caprinos deben establecerse algunas 

características tipicas de las especies. Las cabras son principalmente 

ramoneadoras, dedicando gran parte del tiempo total de alimentación a la 

utilización de especies lel\osas. Por otra parte, una características 

importante de la cabra es la capacidad de utilizar un mayor número de 

especies vegetales que los ovinos y bovinos (French, 1970). Normalmente 

el contenido de arbustivas varia en forma amplia en los reportes de la 

literatura dependiendo de las localidades bajo estudio, así como de las 

épocas del al\o. McMahan (1964) considera que las dietas cosechadas por 

las cabras en pastoreo contenian más de un 50% de arbustivas en todas las 

épocas del al\o. Bajo otras condiciones, Askins y Tumer (1972) encontraron 

que las arbustivas constituyeron el 72% de la dieta, mientras que herbáceas 

y gramíneas ocuparon el restante 28%. Huss (1972) plantea que las cargas 

altas condujeron a una mayor preferencia de las arbustivas, aún cuando la 
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abundancia de gramíneas era elevada. Malechek y Leinweber {1972) 

trabajando en sitios con diferente presencia de arbustivas en la comunidad 

encontraron que las cabras consumen altos porcentajes de éstas cuando su 

presencie es importante en la vegetación y ello puede permitir la obtención 

de niveles adecuados de protelna en periodos de sequía {Allison, 1985; 

Bleckfil!!., 1987). 

Los ovinos tienden a seleccionar les plantas qua presenten una mayor 

cantidad de materia seca cuando las otras características del forraje son 

similares (Allison, 1985; Black et al., 1987). La discriminación 

entre forrajes secos es menor cuando su contenido de meterla seca 

aumenta. Una disminución en el contenido de agua en fon·ajes que 

contienen 10, 20, 35 y 95% de meterla seca incrementa la preferencia en 

10, 7, 3 y 0.3%, respectivamente {Black fil fil., 1987). 

En algunos casos el ovino puede encontrar inaceptables los alimentos con 

un bajo contenido de materia seca. Las razonas del rechazo se deben 

normalmente a cambios en los carbohidratos y proteínas de la planta y a la 

acumulación de metabolitos secundarios que posiblemente hacen que el 

alimento sea inaceptable (Hogan fil fil., 1987). 
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La selección de especies de plantas y partes de las mismas están 

relacionadas a la distribución del follaje verde en el dosel de la pastura, 

debido a la facilidad de remoción del follaje (Aiiison, 1985; L'Huillier fil 

i!L 1986). Las especies de hábito postrado tienen dificultad para se 

recolectadas por el animal (Grant fil fil., 1987). Las hojas de diferentes 

edades son pastoreadas con distinta frecuencia, y probablemente se 

relaciona más con Ja posición vertical que con el tamaño de la hoja 

(Barthram y Grant, 1984). Cuando la proporción de materia verde es mayor 

al 30% en el horizonte superficial, el consumo de la pastura se realiza sin 

alto grado de discriminación (L'Huiilier fil fil., 1986). Los animales 

selecionan la planta hasta donde empieza el pseudotallo. La reducción de la 

disponibilidad puede disminuir Ja ingestión de pastura, pero este 

comportamiento proporciona una dieta con bajo contenido de pseudotallos 

(Barthram y grant, 1984). Los horizontes pastoreados por el animal 

dependen de la distribución vertical de los componentes de la pastura. Los 

ovinos prefieren los horizontes que contienen mayor proporción de hoja 

verde, aunque esto signifique mayor tiempo dedicado al pastoreo y menor 

consumo (L'Huillier fil fil., 1986). 
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3.0BJETIVO 

El objetivo central de este_ trabajo fue evaluar el contenido de proteína 

cruda, fibra detergente neutro y digestibilidad in vitro de dietas consumidas 

por ovinos y caprinos bajo condiciones de pastoreo mixto en pasturas de 

clima templado. 
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4. MATERIALES Y METODOS. 

El trabajo fue realizado en áreas de pastoreo experimental de la Unidad 

Académica de Ensellanza Agropecuaria de la F~llad de Estudios 

Cuautillán, UNAM, utilizando 3 parcelas de 3465 m2 sembradas en 1991 

. con ballico perenne (Lolium perenne) var Lynn y trébol rojo (Trifolium 

pratense). Durante el periodo de estudio las parcelas fueron pastoreadas 

por cabras lecheras en fonna rolacional con 3 dlas de pennanencia en cada 

parcela. 

Se utilizaron 3 machos ovinos vasectomizados y 3 machos caprinos 

castrados, que fUeron fistulados en el esófago para pennitir la colección de 

muestras durante el periodo experimental. Los muestreos se realizaron en 

diferentes momentos durante el transcurso del experimento (15-17 de enero, 

29-31 de enero, 14-16 de febrero y 12-14 de marzo). La duración de cada 

colección fUe de 3 dlas consecutivos y el día de los muestreos los animales 

eran utilizados en la mal'\ana (8.00-9.00 h) con un ayuno previo de 15 h. Al 

momento de la colección los animales eran acondicionados con bolsas 

colectoras en el cuello y se les quitaba la cánula esofágica. El muestreo se 

desarrollaba por un periodo de 15-20 minutos en los ovinos y 30-40 minutos 

en los caprinos de forma de obtener una muestra de similar volumen en las 

dos especies. 
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La extrusas colectadas en esta forma eran transportadas al laboratorio, se 

escurrían para eliminar el exceso de saliva y se colocaban en estura de aire 

forzado a 60 C por un periodo aproximado a las 48 h. Una vez secada 

parcialmente las muestras Individuales eran molidas en molino Wiley 

usando malla de 1 mm y se obtenía una muestra compuesta para cada 

animar en cada periodo de muestreo. 

Las muestras asl obtenidas fueron semetidas a determinaciones de materia 

seca total, materia orgánica, proteína crúda, fibra detergente neutro (Morfin, 

1982) y digeslibflidad in .l!ifil! (Tilley y Terry, 1963) Los resultados obtenidos 

para las variables bajo estudio fueron analizados de acuerdo a un modelo 

completamente al azar con arreglo factorial de tratamiento (2 especies x 4 

periodos) y las medias se compararon por medio de prueba de Tukey. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION. 

En el Cuadro 1 se presentan los resultados de digestibilidad 1!! .l!i!!2 ele la 

materia seca (DIVMS) para cabras y ovinos en los ~tro períodos de 

muestreo. El análisis de varianza indicó la existencia de diferencias 

. altamente significativas (P<0.01) entre especies, no existiendo diferencias 

(P>0.05) para los diferentes muestreos y la interacción especie"muestreo. 

Las medias para DIVMS para cabras fue de 70.2%, siendo superior a la 

extrusa de ovino cuya media fue de 66.8%. Al avanzar los muestreos las 

medias para período fueron. de 70.5, 69.4, 67.1 y 67.0%, respectivamente. 

Los resultados muestran que los ovinos tienden a disminuir en forma más 

marcada la digestibilidad de la dieta seleccionSda a medida que la pastura 

avanza hacia estados fenológicos de madurez, mientras las cabras tienden 

a mantener en forma más estable. Esto indicaría una mayor capacidad de la 

cabra para ejercer una superior selectividad con pastura maduras. Este 

comportamiento puede estar asociado a la menor velocidad de ingestión 

desarrollada por cabras en relación a los ovinos, estimado a través del 

tiempo necesario para la colección de muestras. 

En el Cuadro 2 se presenta la información correspondiente a proteína cruda 

en los diferentes momentos de muestreo para las dos especies estudiadas. 1 

análisis de varianza indicó la existencia de diferencias significativas 
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CUADRO 1. Digestibilidad I!! :tttm de la dieta seleccionada por 

ovinos y caprinos en diferentes periodos de muestreo. 

ESPECIE 

CABRAS 

OVINOS 

PERIODO DE MUESTREO 

2 3 4 ee• 

70.0 72.7 69.2 69.9 0.80 

71.1 66.0 66.1 63.9 1.05 

•error estandar de la media. 
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CUADRO 2. Contenido de protefna cruda en la dieta de ovinos 

y caprinos en d_lferentes periodos de muestreo. 

ESPECIE 

CABRAS 

OVINOS 

PERIODO DE MUESTREO 

2 3 4 ee• 

19.9 22.4 21.7 25.5 0.43 

17.9 19.7 19.1 20.5 0.35 

•error estandar de la media. 
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(P<0.05) entre especies y período de muestreo, no existiendo interacciones 

significaliva11 (P>0.05) para especie*muestreo. Las medias para PC fueron 

de 22.4% en cabras, lo cual superó a los ovinos que obtuvieron una dieta 

con 19.3% de PC. Al avanzar el período de pastoreo se notó un incremento 

en el contenido de proteína cruda con medias de 18.9, 21.1, 20.4 y 23%, 

respectivamente, lo cual no es congruente con el avance del período d~ 

pastoreo y puede se consecuencia de un cambio en las especies 

seleccionadas en Jos diferentes momentos de pastoreo en este tipo de 

praderas mixtas. Obsevando el Cuadro 2 se aprecia que el incremento en el 

contenido de proteína en la dieta en caprinos alcanza un 5.6%, mientras 

que en ovinos es de 2.6%. Estos resultados coinciden con Jo encontrado 

para DIVMS y permitiría que el animal desarrollara una mayor selectividad a 

efectos de mantener un tenor de digestibilidad estable. Esto coincide con 

los trabajos desarrollados por Demment y Van Soest (1988) en Nicaragua 

en los que consideran que la cabra dispone de una alta capacidad para 

mantener estable la calidad de la dieta a Jo largo de ano basado en sus 

amplias alternativas de selección sobre Ja vegetación. 

En el Cuadro 3 se presenta la información correspondiente al contenido de 

fibra detergente neutro {FON) en los diferentes periodos de muestreo para 

las dos especies estudiadas. los resultados indicaron Ja existencia de 

diferencias altamente significativas (P<0.01) entre especies y Ja interacción 
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CUADRO 3. Contenido de fibra detergente neutro en ta dieta 

de ovinos y caprinos en diferentes periodos de muestreo. 

ESPECIE 

CABRAS 

OVINOS 

PERIODO DE MUESTREO 

2 3 4 

52.0 47.6 59.9 42.7 

53.6 53.5 51.9 65.2 

•error estandar de la media. 

ee• 

1.3 

1.4 

perlodo*especie, mientras fue no significativa (P>0.05) para los periodos de 

muestreo. Las medias de FON para caprinos fue de 50.6% mientras en 

ovinos fue de 56.1%. AJ avanzar los periodos de muestreo las medias 
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fueron de 52.8, 50.6, 55.6 y 53.9%, respectivamente. El análisis de 

interacción indica que no existieron diferencias (P>0.05) entre especies en 

el primer período de muestreo, para aparecer en los muestreos posteriores. 

La Interacción aparece en el tercer muestreo en el cual los ovinos 

presentaron un menor contenido de FON y en cambio en el segundo y 

cuarto el menor contenido se presentó en los caprinos. Esta interacción 

puede solamente ser e)(J)licada en cambios en la pastura en las relaciones 

de especies que la componen. 

Los resultados anteriores parecen demostrar una mayor capacidad de los 

caprinos para ejercer un mayor grado de selección en las pasturas que 

utilizan en forma conjunta. Estudios realizados por Radcliffe fil fil. (1991) 

Indican que los caprinos tienen una menor preferencia por las leguminosas 

que los ovinos, lo cual permite que estos últimos presenten mayores 

ganancias bajo condiciones de pastoreo conjunto. Sin embargo, en el 

estudio realizado en la FES-C se demuestra que si bien los caprinos tienden 

a no consumir tantas leguminosas, la utilización de gramíneas y· otras 

hierbas presentes en la mezcla conducen a la obtención de una dieta de 

mayor valor nutritivo. Probablemente las diferencias entre especies en 

potencial de producción sean debidas no tanto al valor nutrilivo de la 

pastura sino más bien al consumo que realizan ambas especies en estas 

condiciones. Estudios realizados en Louisiana (Femández, comunicación 

personal) indican que ovinos y caprinos presentan eficiencias similares en 
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el uso del alimento pero las diferencias en ganancias de peso son debidas a 

Importantes diferencias en consumo en favor de los ovinos. 

,. .: 
-~ 

; ..rt~.~ 
-.= ... . 
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CUADRO 4. Correlaciones entre panimetros nutrlclonales y 

las especies utilizadas. 

PROTEINA FON ESPECIE* 

CRUDA 

DIVMS 16.6 -43.1 -33.4 

ns 0.002 0.004 

PC -36.1 -55.6 

0.01 0.0001 

FON 27.8 

0.04 

*Las especies se consideraron como 1 =caprinos y 2=ovinos. 

ns. No significativos (P>0.05) 
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6. CONCLUSIONES. 

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que los caprinos 

pastoreando en el mismo tipo de pasturas tienen mayor capacidad 

de seleccionar una dieta de mayor valor nutritivo que los ovinos . 

. Aparentemente, esta mayor selección puede ser resultados de 

una menor velocidad de ingestión observado durante los periodos 

de colección y en este caso esto puede manifestarse en un menor 

consumo de los caprinos pastoreando en estas condiciones. 

Las variaciones encontradas en los parámetros estudiados 

parecen indiC3r que los caprinos presentan mayor capacidad de 

mantener una dieta estable en cuanto a diges.tibilidad sobre la 

base de una mayor capacidad de variar la seleceión de contenido 

proteico y de fibra detergente neutro. Esta capacidad parece estar 

sustentada en la mayor capacidad de especies que puede 

consumir en la dieta. 
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