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ENSAVO METODOLOGICO PARA LA ESTIMACION DEL CONSUMO 
VOLUNTARIO DE CABRAS EN PASTOREO RESTRINGIDO ajb . 

RESUMEN 

Se realiz6 un experimento sobre la comparaci6n 
de tres metodos para estimar el consumo 
voluntario de cabras en pastoreo en clima 
subtropical al final de la epoca seca. A ocho 
primalas de 42.3 kg se les adaptaron canulas 
esofagicas 0 bolsas para colecci6n feeal. Los 
metod os estudiados fueron la digestibilidad de 
materia organlca in vitro' y el usode lignina 0 
cenizas insolubles en acido como mareadores 
internos. Los problemas mostrados mas tarde 
con la recuperaci6n del indicador, tanto la 
digestlbilidad In vitro de la materia organica 
como el metodode fa lignina fueron discutidos; 
los consumos de materia seca, materia organica 
y energia metabolizable fueron en forma 
respectiva de 897 y 824 g;'809 Y 743 g; Y 886 Y700 
Kcal. Los factores de correccion para la perdida 
de peso, la EM disponiblel dial animal fueron de 
1.95 y 1.76 Meal. 

La mayoria de la poblacion caprina 
mundial se localiza en los paises en 
desarrollo 5. 12 10 que explica en cierto 
modo la escasez de informacion cienti
fica respecto a la especie en compara
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cion con otms animales. De hecho, el 
Consejo Nacional de Investigacion de 
los EUA publico su primer folleto sobre 
las necesidades nutritivas de las cabras 
solo hastafecha reciente 15. 

Dado que la generalidad' de las 
cabras se explota en agostaderos, el 
conocimiento de sus requerimientos en 
pastoreo es fundamental para la tecni
ficacion de la actividad. EI proposito 
del presente estudio fue comparar 
metodologia para estimar el consumo 
de materia organica y de energia 
metabolizable de cabras en pastoreo. 

EI trabajo se r~lizo al final de la 
estaci6n de Secas de 1985, en el campo 
Experimental La Union, Municipio de 
Acapulco de Juarez, Gro., a 16°45' 
latitud norte y 99°31' longitud oeste, 20 
msnm, con clima tropical subhumedo 
Awt 

18 1000 mm de precipitacion anual, 
sobre todo en el verano, y temperatura 
media anual de 31.2°C. La vegetacion 
predominante en la region esta forma
da por: Hymenaea courbaril, Astronium 
graveolens, Licania arborea, Tabebuia 
pentaphylla, Enterolobium cyclocar
pum, AndiJa inermis, Pterocarpus aca
pulcensls, Ficus spp.,Bursera spp., y 
Cordia elaeagnoides . 

EI tamano del area experi mental se 
decidio con base en un coeficiente de 
egostadero de 4.3 ha por unidad animal 
4; una cabra adulta equivale a .2 UA. 
par 10 Que se consideraron ocho 
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animales 9 Y 50 dias de pastoreo,se 
cerco con ocho hilos de alambre de 
plias, una ha de agostadero cerril. 
Agua y un saladero con minerales traza 
estuvieron disponibles en el potrero. 

EI rebano caprino del campo consis
tia de 115 hembras encastadas de 
Nubia, que al haber pastoreado el lugar 
durante mas de cinco anos, estaba 
familiarizado con la vegetacion y el 
manejo empleados en el presente 
experimento. 

Ocho primalas con peso promedio 
de 42.3:1: 4.37 kg se seleccionaron al 
azar: cuatro fueron adaptadas con 
canulas esofagicas 6 dos meses antes 
de iniciar el trabajo; el resto se empleo 
para la recolecoion de materia fecal. 

Los animales fueron conducidos al 
potrero experimental cada manana 
(8:()", . ~ y regresados por la tarde (17:00 
h) a UQ corral local izado a 900 m del 
potrero, donde se les ofrecio agua y sal 
mineralizada a libre consumo. Se 
pesaron al inicio del experimento y a 
intervalos de una semana hasta su 
conclusion. 

Despues de un periodo de adapta
cion de 17 dias al potrero, se tomaron 
muestras esofagicas durante cuatro 
dias, el forraje se recolecto durante 45 
min cada manana. Los animales con 
bolsas y arneses para la recoleccion de 
materia fecal, habian side acostumbra
dos a ellos durante una semana, y el 
periodo de recoleccion se inicio 24 h 
despues del muestreo inicial del conte
nido del esofago. Las bolsas con 
material fecal fueron vaciadas dos 
veces al dia, una antes de abandonar el 
corral y la otra antes de regresar al 
mismo. 

Las muestras esofagicas y fecales 
fueron identificadas a diario y congela
das para su anallsis posterior. A su 
tiempo, se descongelaron y secaron en 
una estufa de aire forzado (tres dias a 
45°C), se molieron a traves de una 
criba de 1 mm, y se hizo el anal isis 
quimico para la determinacion de 
materia organica MO, proteina cruda 
PC 1, fracciones de fibra18.19 , cenizas 

insolubles en acido CIA17 ; la energia 
bruta fue obtenida segiJn 10 descrito 
por Tejada 16 y la digestibilidad in vitro 
de la materia organica OIVMO seglin 10 
sugerido por Minson y McLeod 13 . La 
digestibilidad fue tambiim calculada, 
se consideraron a la lignina y la CIA 
como marcadores internos. 

EI consumo voluntario fue estimarlo 
seglin 10 descrito por Langlands10 . EI 
consumo de energia se calculo de 
acuerdo a la metodologia sugerida por 
el NRC15. Los valores de digestibilidad 
y de consumo calculados por los tres 
metodos en cuestion fueron com para
dos mediante un anallsis de varianza, 
se tomaron a las cabras como repeti
ciones. 

Los datos de composicion quimica 
de la ingesta se muestran en el Cuadro 
1, que incluyen las medias generales y 
los coeficientes de variacion respecti
vos. Oeben resaltarse la variabilidad 
que tuvieron la celulosa, la lignina, la 
OIVMO, el silicio y las CIA, que puede 
ser indicativa de diferencias en la 
composicion quimica de la ingesta, 
entre cabra y cabra, dia y dia 0 ambas. 
En el casb de la lignina, tambien pudo 
ser por variabilidad en la recuperacion 
del material, como fue informado por 
Muntifering14, En cuanto a las CIA, 
pudo deberse a la ingestion de minera
les del suelo, al consumir algunos 
animales, hojarasca y otros materiales 
del piso. 

Los valores de digestibilidad de la 
MO calculados con los tres metodos en 
estudio se muestran en el Cuadro 2. 
Asimismo se resumen los datos de 
consumo diarios de MS, MO Y EM, 
calculados con base en la excrecion 
promedio observada (MS: 618±59 g; 
MO: 552±59 g). 

Los resultados obtenidos con el 
metodo de las CIA tuvieron diferencia 
estadistica con los de lignina y OIVMO 
(P~0.01) Y tienden a sobrestimar los 
datos de consumo, 10 que aunado a la 
variabilidad mencionada antes, indujo 
a efectuar la discusion solo en torno a 

CUADRO 1. 

SERCPREVALENC IA DE ANTICUERP' 

EN OVINOS eRIOl' 

SUEROS 

POS! TI VOS 11 


IIJEGAT I vas 750 


TOTAL 761 

de animales impol 
razas Corriedale y 
tes al Centro Ovin< 
mo Agropecuario, 
UNAM, Ajusco, ~ 
examen serologicl 
ca de microagll 
prueba se utilizo 
referencia, una ba 
dades de leptosp 
das en medio Ii 
sueros se consid 
vos, cuando aglut 
al 50% del antig 
igual 0 mayor a 1:1 

Los resultado 
examen serologic( 
Cuadros 1 y 2. 
CUADRO 2. 

SEROPRElJll.LE\lC IA A SE~QVAP.I 

EN OVI\lCS CRIOl 
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y .886 Mcal en forma respectiva, quelos resultados derivados de los segun
resultan por debajo de lo~ limitesdos. 
establecidos por el NRC (1981) para 

los consumos diarios de EM calcu cabras de 40 kg en diferentes condicio
lados por estos metodos fueron de .700 nes ecol6gicas (1.61 a 2.82). Sin 

C U A 0 R 0 1 
COMPOSICION QUIMICA DE MUESTRAS ESOFAGICAS 

DE CABRAS EN PASTOREO RESTRINGIDO DE UN 
AGOSTADERO SUBTROPICAL, AL FINAL DEL ESTIAJE 

I en base seea Ceef1c1ente 
de Variacion 

Materia Organica 
Fibra Neutro Detergente 
Lignina 
Celulosa 
Energia Bruta, Meal/kg. 
Digestfbilidad in vitro de la 
Materia Organica (DIVMO) 
Cenizas insolubles en acido 
Prote'ina cruda 
Oxido de silicio 

90.2 + 1.16 

63.3 + 3.30 
18.2 + 2.15 
32.4 + 2.77 

4.25+ 0.13 

31.8 :t:.. 3.85 

0.86:t:.. 0.51 
8.62+ 0.58 
1.73:t:.. 0.62 

1. 29 

5.21 
11. 81 
8.55 
'3.06 

12.11 

59.30 

6.73 
35.84 

C U A D R 0 2 

DIGESTIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTO Y DE ENERGIA 

METABOLIZABLE POR CABRAS EN PASTOR EO RESTRINGIDO 


DE UN AGOSTADERO SUBTROPICAL, AL FINAL DEL ESTIAJE 


Digestibilidad de la MO, % 31.80a 27.25a 56.03b + 3.32-
Consumo diario 
Materia seca, 9 897 a 824a 

1. 640b + 95 
Materia organica, 9 809a 743a 1.480b + 86 
EM. Kcal 886a 700a 3.220 b :t.287 

a,b) Para cada variable de respuesta, valores con distinta literal 
tienen diferencia estadlstica (P(O.Ol). 
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embargo,se podrian aplicar dos facto
res de correccion: el primero si se toma 
en cuenta que durante las ultimas dos 
semanas del estudio los animales 
perdieron 153.6 g diarios de peso, 
equivalentes a 1.06 Mcal de EM (con 
base en calculos a partir de los datos 
de Berg y Butterfield 3 y Etherton 7) que 
sumados a la EM consumida aumenta
rian a 1.76 y 1.95 Mcal disponibles/dia, 
en forma respect iva. EI segundo factor 
de correccion seria p~r extrapolacion 
de la hipotesis de Ledger and Sayers 11 
en el sentido que ganado de 450 kg 
subalimentado. reduce su requerimien
to en un 18 a 28%, 10 que si en este 
caso se aplica un decremento del 23%, 
los valores de NRC mencionados antes 
quedarian entre los limites de 1.24 a 
2.17 y los datos de 1.76 y de 1.95 Mcal 
8q1.. .. 2klrian a condiciones de agosta
dero semiarido, terreno cerril y preiiez 
ten1prana. 

Los resultados del presente experi
mento sugieren algunas pautas para 
estudios tendientes a la determinacion 
del consumo voluntario de cabras de 
pastoreo restringido: el empleo de 
animales provistos de canula esofagica 
para el muestreo de la ingesta; el uso 
de bolsas para la recoleccion cuantita
tiva de excretas; la opcion p~r los 
metodos de lignin.a 0 de digestibilidad 
in vitro de la materia organica, para la 
estimacion del consumo voluntario; la 
recomendacion de evitar subalimenta
cion, tal vez mediante indices de 
agostadero mas conservadores y la 
posibilidad de aplicar factores de 
correccion para la mejor interpretacion 
de los result;:tdos obtenidos. 

SUMMARY 

An experiment was conducted to compare three 
methods to estimate the voluntary intake of 
goats grazing on a subtropical rangeland 
towards the end of the dry season. Eight 42.3 kg 
yearlings were fitted with either oesophageal 
cannulas or fecal collection bags. The methods 
studied were the in vitro organic matter 
digestibility and the use of lignin or acid 
insoluble ash as internal markers. The latter 
showed problems with the recuperation of the 

indicator so the IVOMD and the lignin method 
were discussed; the dry matter, organic matter 
and metabolizable energy intakes were 897 and 
824 g; 809 and 743 g; and 886 and 700 Kcal, 
respectively. Correcting for lost body weight, 
the daily ME available for each animal was of 
1.95 and 1.76 Mcal. . 
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