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Adern^ís de todos es[os factctres, es ro-

nctridct por tctdc^s el c<tmportamiento ali-

ntenticio de I^r rahra um alt^tmente selec-

tivas. En Ios h•ab^rjos de Masson et ttl.

(1991) ^e dentuesU'a yue las cabrati prelie-

ren fracciones riras en prctteína en ve^ de

frrccictnes ccm I^ibr^r ct celulctsa. Así pctr

^jcmplc^. cn un ensila^o busc^rn los gr^r-

nc^s, en las ^rlthlfcrs pretieren las h<tj^cs re-

chw.ando loti tallos y I^rs panes m^ís moli-

cl^ts o pulverulentas. En r^triones romple-

tas se dehen evitar materias primas yue

favureren la ti^rm.rricín ^le fincts y r^tntrct-

lar I^c proporción de p^ulículas de tamaño

La alimentación caprina

De todcts los factctres yue entran u f^n•nt^cr parte en la puestu

en marcha de cualyuier activi^lad ^_unaclera. es el factor alimen-

t^rricín el yuc nt.í^ intluye en lus cc^stes tcttales de I^t explota-

ci<ín, Ileganclo a ser en I^r mayorí^r ^le Icts ^asos responsable de

más del 60 ^% del tcriul de `_as[os.

EI ganaclcr raprinct, retmo cl resto de I^rti esperies ganaderas
clumésticas, nece.tiita ser alintentaclu p^u^a cubrir sus necesida-
des de mantenimientct y cle pnxluc^ión. Para ello nere^ita una
dieta eyuilibracla yue Ic apor•tr la energía, pntteína, minerales y
vitaminas neresaricts. En una cxcelente revisiGn realizada por
Jimeno et aL (2(x)3), se realir^r un estudio atmparativo de lus
necesi^lacles nutritiv^rs clel ganadet raprino lechero para sus di-
terentes estadcn productivcts y se comparan lo^ sistemas NRC
(19K I ), INRA (19KH), AFRC (1988).

Ante^ ^1e discñ^u• una racicín, Ict primerct yue clebemos saber

es lo yue es capaz cle cctmer tma cabra. Vamos a rcvisar la in-

formaciún ^lispunible y cthurvarenuts yue no es muy nbundan-

te. La cleterminaricín de la rrptrcidad de im^estibn es un tema

rontplieaclct y delic^relo ^lebiclo ^rl altct número de factoreti que

afectan ^t la in^^esticín, y^t sean relacionados con el tipo de ali-

mentct, mediuantbicntules, o estaeío fi^iolcí^^ico del animaL Los

valctres de capuriclad de in^^estión yue encctnuamos en la bi-

blictgrafía son hast^rnte variahles, c^srilando entre el 1,6 y el

6,8^%^ del peso vivct del animal, o bien entre -l7 y I 80 g MS / k^^
PVu•7^.

`Universidad Cardenal Herrera-CEU (Moncada, Valencia)
" Universidad Miguel Hernández (Elche, Alicante)

muy peyueñct t< I mm), pues causan prohlem.rs y rech.vct por
p^ute cle las cabras (Rubert-Alem^ín et .rl.. ?(NH)).

Tanto el NRC (19H I), INRA (19HH) u el AERC (1998> rerc^-
nocen yue no huy una inforntación aún satist^rctc^ria sctbre la
determinaricín ^le hr ingesticín.

A pesar de la escasa int^ctnn^rcicín ^lispctnible vamus a cl^u-
unas ecuariones de predirricín de la ingesticín en cahras leche-
ras durante la lactación obteniclns pc^r dit^erentes autctres, y cle
muy fácil apliracicín en condiriunes pr^íctir^rs.

MSI = 165 + 1362 ŝ ,6-^`PL) + (3^,H ^`PVtr•^^ 1

Sau^ant et ^rL ( I^)91 1 ^ lu^

MSI = 533 + (3U5,2"PL) + (13,3`'`PV 1
S.ruvant et aL (1991 ^ I h^

MSI = (().O6? ^'PVn.^S) + (0,305°'°Pl.t^:l
AFRC ( I c)c)H ) I-' I

MSI = ^O.O22^^PLE + U, I OTrI'V1.7^ ^^' ^ I-e ^-0,^-1^•
(^ern + 7?? I)^ ^ Fernánclci et uL (?(H)3) I3I

Donde MS/ es I^r ntaterial seca ingeri^a ( kg MS/^I): YL eti la
prctducción ^1e leche (k^^/d); PV es el pe^c^ vivct ^e la cahra (k^^);
PW^^' es el pesct ntetabcílico; PLb^ e^ In procluccibn de lechc
(k^^/d) estanciarizada ^rl 3,5^%^ de ^̂ r^t^a: sem es la semana de lac-
tacicín.

L^rs ecu.rcictne^ ^ 1 a,h^ están has,tclas en clietas utiliiaclas en
Franria. silu de maíz y heno cle ali:alfa juntct con algún atncen-
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trarlu rctntu suplcmentct. La ecuaricín ^ la^ la pcxlenux aplicar

^lurnntr las printrras ti srnuutas clc lartctricín y Ict rcuariún ^ I h^

rntrr las scntana^ 2i y I c) ^Ir I^t fctsc clcsrcn^lcntc ^lc la Inrta-

cicín, cs decir, para cl inicio y la mit^td c1c la lactacibn respccti-

vamrnte. Mc,ran^l-Frhr y Sauvant ( I^)KK) ^tvisan de yue las

rcuarionrs ^Irhrn ^Ir utilii^u^sc cctn prrraucicín cuanclu las

ccmclicic,ncs y alimrntacicín scm dil^rentes ^t las frtnresas.

La cru^tcicín ^?^ pn,pucsta pur cl sistcma hritánic^> y basada

rn la eruaricín ^Irl INRA (19KK1 e^tá ralrulacla ^ctn clietas hasa-

^las en henc, y^ilc, cle hirrha, que dificre ccm las rctndicicmcs

I^rancrsas y^iirha rcuaciún es aplirahle a p^u•tir del segunelc,

ntcs tlr lartaricín.

La eru^tción ^ 3 ^ est^í hu^ada en la^ recc,menducictnes del NRC

(?0OI ) paru varunct Icnc^n, y a^apta^la a cuhra^ Miu^cianu-

(;rana^linas alintcnta^las rc,n una única racion rc,mplcta. La

cruaricín ^3^ sc ha c,htrni^lc, en Ia rr^,ibn clc Murria, hajc, Icts

^istrmas clc prcxlucricín caprina ^1c I^t re^_icín y utiliznn^lu una

raricín rc,ntpleta, aclent^ís ^licha eru^trión tiene la ventaja, re^-

f>LCt<, a la^ ^ I ^ y ^^ ^, ^ic aharcar I^t larl^tción r<,mpleta, es derir,

tanlct cl ini^'ic, cunx, la mitacl de Ia lartari<ín. Además la ecua-

ricín ^3^ nus perntite tener en cuenta I,t evc,luricín dc la inges-

ti<ín a lu I,u'go clc la^ scmanas de I^tctari6n, es ^r'cir, tener cn

rurnta rl tientp<, (Frrncínclez et al.. ?(lO3).

Vanu,s a ver ahctra ^fue cs Ict yue el ^^anaclrt'c, h^tce en r<,ncii-
rictncs pr^írtica^ hasánclutu,s en encucstas rr^tlizadas ^t los ga-
na^lcros en la Rrgicín clr Murcia.

Base del estudio
La inti,rmaricín utiliia^la ha sido c,htcnicia a través cle cncucs-

t^ts rcalizadas ^litrct^tntentc ^t lus ^^anaclents titul^tres de czplct-

taric,ncs caprin^ts, traliianclu un totnl ^Ic c)5 cnruestas rep.u^ti-

^I,t^ pctr tcxla la Rc^^icín ^Ic Murcia.
1:1 rritcric, ^Ir mucstrrc, ha sitict ale,ttcn'ic, cstratificndo ccm ati-

Tabla 1 Porcentaje de ganaderos que hacen lotes

c.t

.larión pr<,pctrci<,nal: por runtairas 1 Altipl^tnc,. ('antpc, ^Ir

Cartagena. Norctcstc, Rí<t Mula. Vallr ^Irl Guaclalcntín y Vr-

ga del Scgura) y, pur rsU'^ttuti ^e reh^ttic,^ (^5-^19 rahrts: SO-

y9: I(x)-19^): ?(x)-^t(x) y más clr -t(x) rahrati aciultas). EI ccn-

tu utilizaclct ha si^o el generadct pc,r la fxtiricín anual dc pri-

ma ^^anaclrrt para c,^^inc,-r^tprino pctr p^u^tc de Icn titulmrs a

la Ccmtuniclacl :Aut^inunrt.

Manejo de la calimentacion
En la "1'^bla 1 aparcrcn las ftrrurnria^ run yuc Icts ganaclc-

ros estahlcccn divri:^u^^ Ic,tcs hc,mu^^rnru^ clr animnlr^ cc,n I^t

tinalida^ clc clrstinarlcs una cliet^t ^tju^tacia a su cstaclc, tisictlcí^^i-

rc,. EI ? I`%r ^c lu^ ^^^tn,ttlcr<ri ccm c,rientacicín clc Icchc nc, hacrn

scparacicín clc lutcs para la alintcntaricín. L^t r.vcín tunclantrntal

elc este hechct Ic, rctnstituye la precaric^lacl ^ic las instalaric,ncs

elue hacen dit^ícil la scp^u'acicín en Icttcs ct la falta dc esp^triu,

cc,n cohetliics insulicicnles p,tra cl t^tm.uiu ^1c1 rch^tti<t.

F.I lote mcnc,s consi^lcradct cs cl ^c anintalrs al tinul ^c la gcs-

tacicín (el 3^). ió^ír harc lutes al tinal clc la gestaricín ), a prs.u' rlr

cluc este tnunten[c, c^ nnc, cle Icts esta^cts fisi<tlcígiats nrís ^rli-

cados por Ic,s yuc pasa cl ^tnintul y yue clchrría tencr^c en cucn-

ta. Si nc, sc hay un cctntrc,l ^e la alintcntariún aclcruaclc,, rcprr-

rutirí nc`_ativantcntc rn la lartacicín pc,strric,r prc,hahlcnuuntr

pc,r aparicicín de t<txemias ^e gest^tcicín, ctc.

D^nU'ct de las ganadería^ de ctrdeño el 7t{,75 ^% hacen un Ict-

te ^ie ctr^eño separa^lc, ^lcl reste, clel rehati<, y^tlintrnlantlc, tlr

ti,rma clistinta. Nct hay una separaricín pur ntíntcru ^Ir lartct-

ricín, por nivel clc prcxluccibn ct ^implrntcnt^ cnU-c picct, mi-

[ad y tinal c1e lactaricín.

EI 66?5 ^/ hare tut lote cle ^tthrt^ ^^cc^t^^ V rl G2i, I 'ir ^Ir Ic,^

^^an^tdents tienen la^ nc^tt^ts de repctsicicín .^eparaclas ^Icl rr^,tu

del rebaño.

EI asesoramientc, ^tfitttenticic, pc,r partr ^Ic técniccx si`^ur

siendc^ esruso (Tablu 21. y^t yuc kxlavía existe un -12i'/ cle ga-

nacleros ^lue nct rccihc nin^^ún tipc, ^e orientaricín s<thrc ccínx,

rlahctrar sus ^ieaa^. Si n rstct se ^uia^^ la ritrunst^tnria ^1r yur

rl nivel cle prep^traricín de Icts ^^^tnaderc,s al t^rente ele las explu-

t^tci<,nes es escasu, cl resultarlo scr^í yur ntuchas c1c Ias ^^rtnj^ts

tralizan una alimcntaricín sin ningún tipc, clr rc,ntn,L u al ntr-

nct^ bastante snbjetiv<,, ele los prc,durtcts utiliia^lcs rn ruuntc, a

canti^acl y tipu cle ntczrlas cle las ntatcrias print^ts usa^l^ts. l)c

Ios 51.6^/ yuc atirma rcribir algún tipc, ^Ic asescn'^tnticntu pur

parte de t^cnicus, sc uh^en^^t yue esle es c^put'áclicct y pocu

cc,ntinuaclu. Y pc,r c,tn, laclu sun pctcas Ias fáhriras ^Ir picnsc,

^. ^ ^ Asesoramiento, suplementación y control
condición corporal
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que tienen un eticiente servicio de atiesoramiento alimenticio

caprino en la Regibn. También se observa que miry pcxos son

los ganaderos que conU•olan la condición corporal pari tomar

decisiones de alimentación en sus animales (38,9 %).

En cuunto al piens^^ utilizado en las granjas, el I 89 ^% elabo-

ra tiu propio pienso a partir de la compra de las materi^L^ p^imas

(Tabla 3). De los yue lo compran ya elaborado, el ^ I,8 ^I^ at7r-

man yue los piensos Ilevan etiyuetu intbrmativa de la composi-

ción de I^^s mismos, frente a un I 8,2 ^%^ yue compran pienso 0

mezclas de materias primas a granel sin ningún tipo de infor-

maci6n acerca de la composición del mismo.

Si bien el coste de alimentución se reduce sensiblemente si se

dispone de un buen ^dmacén para udyuirir las materias primas

necetiariati y elabor^u^ en lu granja la pr^^pia ración, el ganadero

caprino todavía pretiere comprarlo. A medida que si^a aumen-

tando el tamaño de la explotación el ganadero tenderá a elabo-

r^u•se sus propias dietati, pero aún f^dta al sector una mentalidad

más empresarial y emprendedora yue le permita tomar decisio-

nes p<u-a abaratar rostes.

^

8i.s

En la Región de Murcia también encontramos ganaderos que
compian un pienso y detipués emplean subproductos p^u-a su-
plement^U la dieta y en algunos casos para abaratar costes. De
muchos de estos subproductos desconoc:en el valor nutritivo y
por lo tanro no saben si las necesidades nutritivati yuedan cu-
biertas. En la Figura 1 tie indica yue el 48^In de los ganaderos
encuestados utilizan subproductos para alimentar y suplemen-
tar las raciones.

En la Figura 2 se muestra los porcentajes de los subproduc-
tos más comúnmente utilizados: pulpa de remolacha y naranja,
hoja de alcachofa, semillu de algodón, cáscara de almendra y
ramtin de olivo. Se utiliran más los yue son más ubundantes y
aunque de algunos de ellos se concxe su valor nutritivo, en al-
gunas ocasiones se emplean directamente en la racicín sin una
adaptación previa del ecosistema ruminal a la nueva fuente de
tibra. Es decir, nos encontramos en algunos casos con cambios
en la aliment^ición bruscos yue afectarán a las producciones.

Por último en la Figura 3, se observa que comarcas utilizan
más subproductos, y esto va ligado a lu mayor producción de
cultivos hortofrutícolas de cada comarca. Es decir, una dispo-
nibilidad de subproducto abundante en una comarca y aba^ata-
miento del transporte de ese subproducto a la explotación.

5ituac^ion ractu^l
La alimentación e^ un f^ictor clave para el buen funciona-

miento de la explotación, y el prin^ipal problema del ganadero
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Figura 1. Uso de subproductos

Utiliza
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es la fialt^l de unos conocimientos básicos de nutrición caprina

que le permita tomar sus propias decisiones para llegar a un

equilibrio entre las necesidades nutritivas de la cabra según su

estado fisiológico y el precio de las materias primas. En algu-

nus ocasiones el comprar lo más barato nos puede salir curo a

corto plazo.

No existen en nuestro país estudios sufirientes sobre nutri-

ción caprina como existen para otras especies, y por lo tanto

hay falta de infonnación sobre necesidades nutritivas caprinas

y valor nutritivo de los alimentos y subproductos. De manera

yue tampcko habrá mucha información p^u•a los técnicos y ga-

naderos.

También es importante una mejora en las infraestructurus de
las explo[aciones que permitan al ganadero hacer lotes se^ún el
nivel de producción y el estado fisiolbgico de los animales uni-
dos a una mentalidad un pcxo más empresarial.

Aunque ya encontramos ganaderos de vanguardia, aún yueda
camino por recorrer y es cuestión de todos el que se mejore el
sistema de alimentación de nuestra cabañu caprina.

Porcentaje de subproductos utilizados en
alimentación caprina
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t 3. Porcentaje de uso de subproductos por comarcas en la Región
de Murcia
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Vanux a exponcr alguna^ nociones hásicas de nutrición yue

^crvirán de ayuda a los r^tnaderos de caprino lechero.

Consrderaciones básicc.as de nutrición
l.ati rariones yue preparumos part nuestras raM^as lecheras de

alta pr<xlucricín dehen cumplir una serie de requisitos para sa-

tisfacer sus necesidadc^ productivas, y en mucha^ ocasiones

éstos requisitos cre^u^ contlictos. Las raciones dchen poder

mantener unos altcn niveles de producción, minimizar las pér-

didas de peso corporal (que tienen lugar durante I^t lactación),

^rmitir yue todos los nuU•icnte^ esencinles tican incorpotados

hara que la cabra pueda cntrar en celo y concebir de manera

rurrecta. También es importante reducir los problemas de sa-

lu^ relacionados generalmente con el metaholismo (por e•jem-

plo la acido^is, toxemias de gestacibn, etc), y ademtí^ no debe-

ntos olvid^tr quc el co^te de nuestra racicín dehe ser lo mít.^ ba-

rata posihle.

Aunque tener en cuentu todos estos puntos sin ayuda de un

t^cnico puede parccernos imposible, creemos yue hay una se-

rie de factores claves ^t tener en cucnta cuando formulamos y

ulimentamos a nuestras cubr>ti:

I. Maximizar la cantidad de MATERIA SECA (en muchas

cxnsiones representado romo MS). Cuanto más Materi^t Seca

consuman nue^tra^ cnhrt^, mayor producci<ín de leche ohten-

dremos, el consumo diario detine aproximadamente el 75%

de la producción de las cahr^tti. No es lo mismo I,S kg de ma-

reria seca consumidos por día por una cabra

yue 1,5 kg dc matcria f'resca cunsumidos

por día por una cabra pues en este últimci es-

ta el agua y en el agua no encontrunu^ nu-

trientes. Si nuesU-a raciún tiene mucha agua

o humedad, por derirlo de w^a mancra ^en-

cilla estamos disolvien^lo los nuU•ientes. Eti

decir con una rucicín con mucha humc^lad

(más agua, como por ejemplo cuando incor-

poramos pulpa de cíU^icos en la racicín) la

panzx de nuesh•a cahra se Ilrna antrs yue

con un alimento más seco, y exto dehcmos

_ _J tenerlo en cuenta a la hora de considerar
ruanto Ic doy dc cumcr ^tl día ( ingesticín dia-

ria de alimento). Esto no si^nitica que el agua no sea escnci^tl.
Siemprc dehe haber para el ganado AGUA fresca y limpia en
nuestra explotaciGn.
2. Proporcionar suficiente FIBRA EFECTIVA p^u^a muntener

un adecuado des<u^-ollo de la tlora microhi^ma ^el rumen. La

fihra eti ctiva podría ser lo que Il^tnrtn^tos fibra en su forma I^í-

sira. Tamaños de I.5 cm lo podcmos cottsiderar tihra el^rti-

va. Pero NO es tibra efectiva la tihra en forma de pellets, c^ I^iti

pacas de henc^ almarenadas largo tiempo o prensadas en cx-

ceso. Las pulpas de cítriros o ren^olacha tampoco son I'ihra

efectiva. La principal fuente de tihra eti:rtiva es un forrye dc

buena calidad.

3. EI rumen o panza es una caímara de f•ermentaciún dondc

tienen lu^^ar multitud de reacciones metahblicas, te^das cllas

capitaneadas por microorganismos. Dehemos de alimentar

adecuadamente a nuestra cabra pero sin olvidar que tamhién

es esencial ulimentar a los microorganisnws, y que estos mi-

rroorg^tnismos nece^it^tn FIBRA EFECTIVA.

^4. Si ^t esoti microorganismos les Ilega fibra efectiva, des-

pués van a ser importantes tumhién lo^ ALMIDONES y lus

PROTEÍNAS. Esos almidones y proteínas deben tier arcesi-

hlcs a la tlortt microbiana para que puedan dcgradarlos y utili-

^.arlos. Si los microorganismos de la panza se "comcn" I^t ti-

bra efectiva, nlmidones y proteínas dcgradables podríamos

pensar e{ue noti quedanws sin alimento para la cabr^t. Perc^ la

rcalida^l cs diferente pues alimentando a los micro<^rganis-
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^^^rner^tacra

mos con tibru efectiva, almidcín y protcínus degradables éstos

sintetizan o producen ener^^ía para lu rrhra (en forma de lo

que se Ilama ácidos gra^os vulátiles) y proteína microbiana.

Adem^ís, dentro de nuestra racieín hay ul`,unos almidones y

proteínas que los microor^anismos no pueden atacar, es de-

cir, no pueden de^^radar y pas^uían al intestino delgado para

su digestión, a esto se Ilama almid^ín o proteína no degrada-

ble. Como fuentes de almid^ín tenemos los cereales Icebada,

maír., avena, etc) y como fuentes de proteína las leguminosas

(harinas de tioja, girasol, etc).

5. Como estamos hablando de ^rlimentar a la cabr^r Mtu'ciano-
Granadina, que como todos sabemos potiee tm alto potencial
productivo, en muchas c^casiones h^ry yue suplementar la ra-
ción con tma fuente "exh'u" de energía. La^ GRASAS y
ACEITES son fuentes de energía importantes teniendo el do-
ble de energía que lo^ carhohidratos (cereales y legumino-
sas). Si nos vemos en la necesidad de incorporar grasas o
aceites en la dieta para satisfacer las altas necesidades e:nergé-
ticas de la cabra (por ejemplo, en el pie:o de la lactarión) de-
hemoti de tener la precaurión de suministrarlo protegido de la
acción de los mirroorganismos, pues entre otras razones no
nos interesa que esa energía exU-a la aprovechen los microor-
^^anismos. Nos intere^a que lo aproveche la cabra y p^u-a ello
es esencial que esa ^_rasa o aceite Ilegue al intestino delaado
sin de^^radar (mismo concepto yue cuando habl^íbamos antes
de almidones y proteínas no de^^radahles). Algunos ejemplos
son la soja integral tostada, adem^ís de ser fuente de proteína
(un 40% de proteína bruta aproximadamente) es fuente de
aceite (un 18%) y éste aceite est^í protegido de la acción de
los microbios de la panza cle forma natural, es decir, la pro-
pia esU'urtura vegetal de la planta evita el acce^o de los mi-
croor^anismos. En el mercado exisle también la soja inte-
gral extrusionada que se utilir.a en la alimentación de lecho-
nes y que debido a lo enérgico del tratamiento no nos intere-
sa usar en la alimentación de rumiantes. También encontra-
mos en el mercado tuentes de grasa o proteína prote^^idas de
forma sintética, como son los jabones cálcicos.
6. Por último no debemo^ olvidarnos de los MINERALES y
VITAMINAS, yue .wnque en proporciones muy pequeñas

son esenciales para que todos los procesos metabúlicos de
síntesis (producci<ín de lerhe, formacibn de grasa, protcína,
lar[osa, etc. de la leche) tengan lugar.
Por lo t^uito, desde el punto de vista de alimentar o elahorar

nuestra ración, debemos mantener el rumen u panra extrema-

dtm^ente salud^rble y altamente productivo, esto eti de esenrial

importancia. Por lo tanto hay que ase;,*urar sufiriente FIBRA

EFECTIVA (rerordamos nuevamente, tibra física, es decir ta-

maño de fibra mínimo 1.5 cm) junto con un eyuilibrio apropia-

do de ALMIDONES y PROTE[NAS. Si no tenemos en cuenta

éstas con^ideraciones, o las i^^noramos, la salud y la produc-

cirín de nuestras cabra^ se pondrán en peligro.

Sblo una vez que hemos ase^urado yue la panr.a tiinriona co-

n-ectamente y yue los microorganismos apor-tan proteína mi-

crobiana y energía a nuestra cabra (es decir la cahra está salu-

dable) podremos ptr^ar al si^^uiente ptmto; la procluctividad cle

la cabra y el coste de la ración. Ni una alta procluctividad ni el

bajo coste de la raci6n son suticientes por ellos mismox; ambos

deben con^iderai-^e conjuntamente. Debemos busarr en nues-

tros ingredientes una huena calidad y tamhién un buen precio

ase`^urando siempre una optima productividad. Un e_jemplo de

tma racícín podría scr la yue aparece el la Tabla 4. si hien dehi-

do a la multitud dc materias primas que existen en la Regicín de

Murcia se pueden buscar otras raciones diterentes.

Bibliografía
Loti autoreti ponen a di^posición de los lectores la bibliogafía

de este artículo en sus direcciones de con-eo electrónico:
cjfernandez@uch.ceu.es; mjnavarro@umh.es.

Tablc : Ejemplo de una ración para caprino lechero
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