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RECURSOS TROFICOS DE LA CABRA MONTES (CAPRA
 
PYRENAICA, SCHINZ, 1938) EN LA SIERRA DE GREDOS,
 

DURANTE OTOÑO E INVIERNO
 

'fIODORA MARTíNEZ' 

RESUMEN 

Se ha es<udiado la dieta de la Cabra Montés (Capra Jryrenaica, Schinz, 1938) durante los períodos de OIO
ño-invierno, mediame el análisis botánico de 40 muestras de rumen, recolectadas en el Coco Nacional 
de la Sierra de Gredas, centro-oeste de España, durante el mes de noviembre de 1982 y principios de 
marzo de 1983. La dieta ha sido muy similar en ambos períodos, con algunas diferencias en cuanto a 
las cantidades aporcadas en biomasa por los diversos componentes. la especie que con mayor relevancia 
ha contribuido en la dieta ha sido Festuca indi;.esta ssp. r.retiensisJ le han seguido con cantidades muy in
feriores Eriea arborea, Fes/ura elegans, Deschampsia j/exltosa, AgrostiJ Ir¡mea/llla, Nardus striaa, Festuca rivu!aris 
y Carex binervis. La base de ]a alimeneación ]a han constituido las plantas herbáceas, que han supuesco 
el 8S,8% de la dieta de ocoño y el 82,4% de la de invierno, denero de éstas las gramíneas han sido los 
recursos tróficos fundameneales, puesco que han aportado a la dieta de ocoño el 73,S% y a la de invierno 
el 69,8%. Los arbustos han sido algo más consumidos durame el invierno, supusieron el 16,S% de la 
biomasa COtal y en otoño el 12,3%. 

INTRODUCCION	 no, época con mayor escasez de recursos, en un 
área de carácter alpino con cierta influencia atlán

Para el estudio de las especies es fundamental el co tica, como continuación del estudio sobre la dieta 
nocimiento de sus recursos tróficos, ya que van a de los períodos de primavera y verano (MARTINEZ
constituir un faccor decisivo en su desarrollo y co y MARTÍNEZ, 1987) en esta misma área. Se des
mo consecuencia en el de sus poblaciones. Si la es cribe la composición de la dieta de la Cabra Mon
pecie es fitófaga como en este caso, la estructura y tés, tanto a nivel específico como por grupos de 
función de ciertas comunidades vegetales se verán plantas en los dos períodos, se comparan ambas 
afectadas dependiendo de la incidencia que tenga dietas y se calcula el grado de similaridad que exis
sobre ellas, por tamo, es importante conocer dicho te entre ellas. 
impacto cualitativa y cuaneitativamente. 

La dieta de la Cabra Montés (Capra Jryrenaica, DESCRIPqON DEL AREA DE ESTUDIO 
Schinz, 1938) ha sido estudiada en diversas áreas 
de distribución de carácter mediterráneo (datos Se encuentra situada en el Macizo Central de la 
preliminares en distintas zonas se encuentran en Sierra de Gredas 40'15' N Y5'11' W, Cenrro-Oes
PAlACIOS el al., 1978, un amplio estudio estacio te de la Península Ibérica. 
nal en la Sierra de Cazarla en MARTÍNEZ, 1984, y 

El área está ampliameme estudiada en sus diversos 
estudios en Sierra Nevada en MARTÍNEZ, 1988). El 

aspectos: geología (PEDRAZA y LÓPEZ, 1980), ve
objetivo de este trabajo es conocer la composición 

getación (RIvAs-MARTiNEZ, 1975), etcétera, pelO 
de la dieta durante los períodos de oroño e invier

vamos a establecer una descripción de sus princi
pales características. 

IUnidad de Zoología Aplicada. Consejería de Agricul

tura y Ganadería. El Encín, Alcalá de Henares, Madrid. Se sitúa entre dos valles formados, respectivamen
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te, por el río Tormes, al Norte, que recoge las aguas 
procedeoces de la vereiente septeocrional y al Sur 
por el Tiécar, que recoge las de la vereiente meri
dional. Ambos discurren paralelos a la alineación 
moocañosa donde se ubica nuestra zona de estudio. 

Geológicamente, está formada por rocas metamór
ficas e ígneas de tipo plutónico, la más abundante 
es el granito, roca cristalina de composición ácida 
rica en sílice. 

Debido a los grandes desniveles de la cadena mon
tañosa las diferencias climáticas son notables. De 
acuerdo con las precipitaciones el clima es de sub
húmedo a húmedo, las temperaturas son muy ba
jas y a partir de 1.500 msnm las precipitaciones 
son en forma de nieve durante gran paree del in
vierno. En la estación meteorológica de Hoyos del 
Espino (1.460 msnm), los datos meteorológicos re
gistrados mostraban una pluviosidad media anual 
de 922,5 mm y 33 días de nieve. En Bohayo (1.142 
msnrn) para un período de 10 años (1972-1982) 
la pluviosidad media registrada fue de 925,06 mm 
y la temperatura media anual de 8,98' C. 

Los Contrastes climáticos que impone la topografía 
y las diversas orientaciones de las vertientes se re
fleJan en las comunidades vegecales implantadas. 

Se disringuen cuatro pisos de vegetación: mesome
diterráneo, supramediterráneo, oromediterráneo y 
crioromediterráneo. 

la zona de estudio se incluye principalmente den
tro de los pisos oromediterráneos, parte inferior del 
crioromediterráneo y la parte superior del supra
mediterráneo, puestO que las cabras se recolecta
ron en altitudes comprendidas entre 1.500-2.400 
msnm. 

Piso supramediterráneo (piso mOntano 800-1.600 
msnm). Suelo mesotrofo formado por tierra parda 
centroeuropea, la alianza característica es la Quer
don pyrenaicaJeocee las especies se encuentra Quer
C1JJ pyrenaica muy degtadada y diversas especies de 
arbustos Cytisus striatus, Cytisus scoparilJSJ Adenocar
plJS hispanicus, AdenocarplJS complicatus, etcétera. Tras 
la desaparición o degradación del bosque aparece 
la alianza Festudon e/.egantis. En esta zona abunda 
los pastizales graminoides compuestos por Festuca 
e/.egans, Agrostis castella~aJ Festuca indigesta ssp. gre
densis, Festuca durandii, etcetera. 

En las laderas de la vertiente Sur existen enclaves 
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de encinares muy degradados con Quercus rotundi
folia, juniperus oxycedrlJ1, etcétera. 

Piso oromediterráneo (piso subalpino 1.600-2.200 
msnm) suelos ranker tandel, tierras pardas oligo
nafas. Está ocupado por arbustos de alta montaña 
con la alianza Cytision purgantis, abundan grandes 
masas de Cytúus pltrgans,juniperns nana, Ecbynospar
tium bardanesii con especies de pasrizales psicroxe
rófilos como Festuca indigesta ssp. gretiensis, Des
champsia flexuosa, Pseudoarrhenatherllm longifo/ium, et
cétera. En suelos encharcados o muy húmedos. no 
colonizados por el piornal se instalan cervunales 
con Nardlls stricta, Poa /egionensis, etcétera. 

Piso crioromediterráneo (2.200-2.590 msnm). Sue
lo ranker multiforme alpino. temperaturas muy ba
jas, ocupado por grandes extensiones de cervuna
les y praderai alpinas, éstas se presentan en las zo
nas más secas y frías, con especies como Agrostis 
truncatula, P/antago alpina, LnZII/a hispanicaJetcéte
ra. la alianza característica es la Minuartio-festncion 
indigestae. 

Entre las gleras y pedregales se encuentran Reseda 
gredensis, Sanlo/ina oblongifolia, Senecio pyrenaiclJSJ 
etcétera. 

En este piso se desarrollan turberas en las que se 
encuentran especies del género Carex y también se 
implantan brezales. 

MATERIAL Y METODOS 

El material utilizado ha sido 40 concenidos estO
macales, recolectados en el Coto Nacional de la 
Sierra de Gredas. 20 durante el mes de noviembre 
de 1982 (oroño) y 20 dutante primeres del mes de 
marzo (finales de invierno) de 1983. 

La metodología empleada ha sido el análisis botá
nico del contenido del rumen. Una vez obtenidos 
los rúmenes se conservaban en una solución acuO
sa de formaldehído al 5%. Seguidamente en el la
boratorio se pesaba su contenido y se medía su vo
lumen, después se lavaba y del contenido de fU

men limpio se tomaba una muestra de 100 ce. De 
cada una de estas muestras se separaban todas las 
especies vegetales. se identificaban y posteriormen
te se obtenía el peso seco de cada una de ellas y se 
medía su volumen por desplazamiento de agua en 
probeta graduada. 
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La idemificación de los componentes alimentarios 
se ha realizado mediante técnicas de macroscopía 
y microscopía, estas últimas jumo COn técnicas de 
microfocografía se emplearon para la identificación 
y cuantificación de gramíneas, ciperáceas y juncá
ceas. Las técnicas y metOdología, en general, se en
cuentran ampliamente explicadas en MARTÍNEZ et 
al (1985). 

Los datos fueron compilados en base a los porcen
rajes tantO en peso seco como en volumen del con
juntO de las 40 muestras analizadas. 

El grado de semejanza de las dietas de otoño é in
vierno fue estimado usando el índice de similari
dad de Kulcynski (ISK) en GOUNOT (1969). 

~2C 
KSI= ---XIOO 

~ (a+ b) 

donde e es el menor porcentaje de una especie ve
getal dentro de las especies comunes de las dos die
tas y (a +b) es la suma de los potcentajes de todas 
las especies de plantas de ambas dietas. Este índi
ce indica el porcentaje de las dos dietas, que es 
idéntico o semejante. 

Las dietas de otoño e invierno también han sido 
comparadas mediante el coeficiente de correlación 
de rangos de SPEARMAN (Rs). 

Puesco que los porcenrajes en peso han resultado 
muy similares a los porcentajes en volwnen y ya 
que al ser comparados ambos dentro de cada gru
po de planeas todos los coefidenees (Rs) han sido 
igual a uno y las correlaciones muy significativas 
(/><001), para el cálculn del KSI Ydel Rs se han 
utilizado los porcentajes en volumen de los diver
sos componences de las dieras. 

RESULTADOS 

Dieta de otoño 

En la Tabla 1 se muestran 69 componenees vege
tales identificados en 20 muestras de rumen de es
ta temporada. Se expresa el porcentaje de biomasa 
en peso y en volumen y el porcentaje de la fre
cuencia de aparición (f). 

El grupo de las gramíneas, con 21 especies iden
tificadas, ha sido el componente más rc1evanee de 
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la dieta, representando el 75A% en peso y el 
73,5% en volumen de la biomasa tOtal consumi
da. Las ciperáceas y juncáceas han supuesto algo 
más del 9%, taneo en peso como en volumen. 

Los arbustos han tenido cierra importancia en el ré
gimen alimentario, representando el 11,4% en pe
so y el 12,3% en volumen. Dentro de estos, Enea 
arborea ha sido la especie más apreciada. 

El restO de grupos vegetales ha supuesro menor in
terés en la dieta, así las herbáceas no graminoides 
aportaton el 2,10% en peso y el 2,80% en volu
men, los líquenes y los caméfitos alrededor del 1%. 

Las especies consumidas en mayor proporción en 
cuanco a biomasa han sido Festura indigesta ssp. gre
demiJ, que ha sido el componenee trófico más apre
ciado, ya que ha supuesto el 33% en peso y casi 
el 32% en volumen. Le han seguido con cantida
des muy inferiores entre el 6,8 y el 4,2% en peso 
y el 7,2 Yel 4,4 en volumen Erica arborea, Festtlca 
elegans, Deschampsia flexuosa, AgroJtis troncaJu/a, Nar
dUJ l/rieta y Carex bineroiJ. 

En cuantO a la frecuencia de aparición, se han en
contrado entre el 100 y el 50%, además de las es
pecies ciradas anteriormente por su importancia en 
bíomasa, CytiJus purgamJ Pseudea"henaterum longifo
lium, juncus sruarrosltS, Festura iberica, Koe/en'a cau
dala y líquenes. 

los componentes alimentarías herbáceos han su
puesto el 86,6% en peso y el 85,8% en volumen 
de la dieta, mientras que las leñosas han aportado 
el 12,3% en peso y el 13,3% en volumen. 

Dieta de invierno 

Durante esta {emparada se han identificado 63 
componentes rróficos (Tabla 1), constituyendo las 
gramíneas el recurso de mayor importancia, pues
to que han reptesentado más del 69% de la dieta 
tanto en peso como en volwnen. 

Los arbqstos consumidos han supuesto el 17,9% 
en peso y el 16,5% en volwnen, siendo Erica ar
óorea la especie más consumida. El.grupo de cipe
ráceas y juncáceas han aportado más del 9%, tan
tO en peso como en volwnen. 

Las herbáceas no graminoides supusieron el 2,7% 
en peso y el 3,3% en volumen, siendo, dentro de 
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TABLA I 

Oroño Invierno 

P V f P V f 
Grupos y especies de plantas % % % % % % 

LEÑOSAS 

ARBUSTOS 

1. En"" d~ 1. . 6,n 7,20 80 8,S9 7,70 8S 
2. CyIU1JJ pPrgtmJ (L.) Boiss , . 1,67 1,53 6s 3,80 3,3S 8S 
3. )uniptrus nono WilId. . 
4. &hin~um hdf'TI4tkIÜ (Grulle) Rothm. . 

. 
.. 

1,52 
0,60 

1,58 
0,78 

35 
45 

0,05 
0,40 

0,03 
0,28 

20 
10 

5. EN"" atlJI,,(1/iJ L . 0,26 0,31 IS 0,13 0,19 2S 
6. QUtrrUI iltx l. . , . 0,18 0,30 5 0,76 0,53 30 
7. AJm«arPIJI hiJ/Jdnicw (lam.) oc. in lamo & OC . O,IS 0,23 15 0,64 I,S5 20 
8. Juniptrw oxyadrus L . 0,15 0,20 5 3,10 2,46 10 
9. Gz/ÚJIl4 I/ulgdris (1.) Hull . 0,10 O,ll 10 

10. Erica /u,,(1/ix L . + 0,01 S 
11. GmiJtd f/orid4 1.. . 0,27 0,23 10 
12. QUtrrUI /JY1'enI1iCd Willd . 0,07 0,06 15 
13. Cytisus scojJdriliJ (L) link .. . 0,07 0,07 10 

Subtotal . 11,38 12,25 100 17,88 16,4S 100 

CAMEFITOS 
l. Í4t1dndu!4 alOUW L. . 0,40 0,S3 25 0,17 0,36 35 
2. Halimium sp.. .. . 0,27 0,30 IS 
3. ThymJJJ 1TJ4Sliehina 1. . 0,10 0,12 IS O,lO 0,08 \0 
4. Hdianlhemum sp . 0,02 0,03 10 
5. Hdichrysum Slo«W (1.) Moench . . 0,10 0,02 10 
6. ThymJIS pukgioith 1. 0,01 0,02 10 

Subtotal . 0,89 1,00 0,28 0,46 

Total .. 12,27 13,25 100 18,16 16,91 100 

HERBACEAS GRAMINOIDES 

GRAMINEAS 

1. Futuca indigula ssp. gruknsis ...... ................... 33,00 31,90 100 20,00 20,11 8S 
2. Fes/ueo tkgonJ Boiss. ..................... ................... 6,60 6,60 8S 7,20 7,32 85 
3. DtIdJOmpsia fkxuosa L. ........................ 6,40 S,94 70 5,82 S,77 70 
4. Agros/iJ IrUncalula Pail .... 6,00 5,92 75 5,00 S,14 7S 
5. NardliJ s/rieta L. ............... .................... .................. 4,52 4,14 65 S,84 5,3S 55 
6. KMkria caudalo (link) Stendel ................. ...................... 2,85 2,90 7S 2,90 2,95 7S 
7. FtstuCd ril/ulans Boiss. ...... ................... .................... 2,75 2,90 45 6,70 6,85 7S 
8. PsePdorrhenaltrUm úmgifolium (Thore) Rony ......................... 2,7S 2,77 6s 0,70 0,77 65 
9. Futuca ibtriCd (Hackel) K. Richter ............................. 2,31 2,28 50 3,S3 3,98 70 

10. FtIluCd sp. ................... ................... .. .................. 2,21 1,90 15 1,20 0,95 5 
11. FtstUCd durtmdü Causon ......................... .................... 1,31 1,38 15 1,66 1,64 3S 
12. DaayliJ g!lJmwala L. .. .......................................... 1,20 1,21 40 2,10 2,17 5S 
13. Agroslis ru/Jtslris All. ............. ............................................... 1,00 0,9S 15 1,24 1,17 25 
14. AgrosliJ Cdudlana Boiss. & Reuter .... .................. 0,82 0,94 25 3,05 3,00 SS 
15. Trooum sp. ................................................. 0,64 0,61 35 O,IS 0,14 5 
16. Poa praltnsiJ 1. ............. ................... ................................... 
17. AntboXimsum adfwdJlIm L. ..................................................... 

0,30 
0,23 

0,32 
0,28 

IS 
10 

0,73 
0,20 

0,7S 
0,26 

20 
10 

18. CmyntphtmJs canueens (l.) Beauv. ......... - 0,20 0,23 5 0,30 0,33 S 
19. úlillrTl sp................................................. ................... 0,06 0,07 5 0,30 0,31 20 
20. PPd kgionensiJ (!..airo) F"des. Cas.. ........................................ 0,04 0,05 S 
21. HokJliJ IanalllS 1. ..... ..................... ..................................... 0,35 0,40 10 
22. Indeterminadas ............. .................. ................................... 0,22 0,25 40 0,44 0,41 10 

Subtotal 7S,4\ 73,s4 100 69,41 69,77 100 
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TABlA J (conlinuadón) 

Oroño Invierno 

P V f P v f 
Grupos y especies de plantas % % % % % % 

CIPERACEAS +]UNCACEAS 

l. Carex birtervu Sm . 4,17 4,44 55 4,48 4,80 65 
2. }uncus JcuarrtJSIiJ L. . . 1,54 1,50 50 0,76 0,71 35 
3. f.Azu/a laden Link ex H. F. Meyer . 1,00 1,07 20 0,82 0,80 35 
4. Gmx fwra AII . 0,97 0,91 30 1,10 0,92 30 
5. Carex aulla aucc., non L . 0,60 0,65 15 0,53 0,63 10 
6. ÚlZU/a hispaniw Chnk & Krisa .. 0,49 0,50 25 0,25 0,31 10 
7. úwla sp. . . 0,23 0,29 5 1,10 1,13 25 
8. Caro; sp . 0,10 0,11 10 

I 
Subcocal 

HERBACEAS NO GRAMINOIDES 

. 9,10 9,47 9,04 9,30 

I 1. D;anthUJ loktanUJ Boiss. & Reurer ......• 
2. AJphodeIUJ albUJ Miller 

. . 
. 

0,28 
0,22 

0,35 
0,26 

20 
15 0,21 0,20 

10 
15 

3. Rumo; aaJosdla L. . . 0,20 0,26 45 0,13 0,22 45 
4. Merendera gndensü A. Caballero . 0,20 0,24 20 0,64 0,94 25 
5. Pleridülm aquH;num (L.) Kuhn . 0,20 0,28 35 0,15 0,18 64 
6. Narcisslfl alp;nlls . 0,17 0,17 10 0,51 0,51 20 
7. SHene dHata Pourrer . 0,13 0,18 10 
8. jaJ;one menlana L . 0,11 0,13 30 0,13 0,09 50 
9. Sa:idfraga mostacha Wulfen . 0,09 0,11 20 + 0,01 !O 

10. Digila/ü lhapsi L .. 0,09 0,09 5 0,05 0,05 5 
11. Arenaria aggregata (1.) Loisel . 0,04 0,05 30 0,01 0,03 20 
12. S&1um fQt'sleranum Sm. in Sowerby . 0,01 0,04 10 
13. Setfum velifJsllm L . 0,01 0,03 5 10 
14. Arenaria f11IinlaT14 1. . 0,01 0,03 10 
15. Sangu;srJrba rupicola . 0,01 0,02 10 5 
16. Rumex SClllaJUS 1. . + 0,01 5 
17. CeraJlium aroenJe L. . . 5 0,01 0,01 !O 
18. SedN~ ~phyllum 1. . + 0,01 25 0,01 0,02 20 
19. Herrllana sp . + 0,01 5 
20. Hypericum sp. . . 5 !O 
21. Galillm saxalHe L . 5 !O 
22. LalbyruJ sp. . . 5 
23. Cirs;lIm hispanicum (Lam) Pau . 5 
24. H;eraallm piifJse11a 1. . 5 
25. Viola palrntris L . 5 
26. Narcissus pseudonarcissus 1. . 0,36 0,33 !O 
27. Crocus carpetanus Boiss and Reurer . 0,30 0,35 25 
28. Are7U1ria letrrJquetg L. . . 0,01 0,01 20 
29. RPnunculUI lonKPes Lange ex Curanda . 0,01 0,05 5 
30. Compuestas . 0,21 0,27 5 !O 
31. Caryophyllaceae . 0,22 0,05 
32. Scrofularaceae . 5 
33. Papileonaceae.... . . + 0,01 !O 
34. Indeterminadas . 0,12 0,22 30 0,12 0,13 25 

Subtotal . 2,12 2,81 90 2,65 3,31 !0O 
Total . 86,63 85,82 81,10 82,38 

LIQUENES 

1. Pwdopbebe puhescens (L.) Choisy . 0,14 0,15 10 
2. Cortkola Iaciniad4 . 0,12 0,15 10 
3. Indeterminados . 0,81 0,57 60 0,61 0,55 50 

Total . 1,07 0,87 0,61 0,55 50 
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TABLA 1 (conJinuaá4n) 

Owño	 Invierno 

P V f P V f 
Grupos y especies de plantas % % % % % % 

MUSGOS 
1. Plairochalte !qU/JmJtJ Linds . + 0,01 10 
2. Polytrichum sp. . . 0.01 0,02 20 
3. Indeterminados " . 0,02 0,03 30 0,13 0,16 95 

Total . 0,03 0,06 0,13 0,16 

Gran tOtal . 100,00 100,00 100,00 100,00 

éstas, las especies ge6fitas las más consumidas 
(2,2% en peso y 2,5% en volwnen). 

Los líquenes y musgos no han tenido prácticamen
te interés en la dieta. lo mismo ha ocurrido con 
los caméfitos o matas. 

Los componentes vegetales más consum.idos han si
do Fe.stllCa indigesta ssp. gredensisl que ha supuesto 
el 20% de la dieta; le han seguido con ptopotcio
nes enlle algo más del 8% y alrededor del 5% las 
especies Erica arborea, Festuca ekgans, Festuca rivufa
r/sl Nardus stneta, Deschampsia fkxuosa l Agrostis trun
catufa y Carex bi71ervis. 

En cuanto a las especies con alta frecuencia de apa
rición (entre 100 y 50%) se encuentran todas las 
anteriormente citadas por su relevancia en bioma
sa, más Cytism purganJl KiJeteria caudata, Festuca ibe
rica, Pseudoa"henaterum Iongifo/ium, Pteridium aqui
/inum, Daay/is g/omerata, RJtmex atetose/fal musgos y 
líquenes. 

Las plantas leñosas han supuesto en la dieta de es
ta tempotada el 18,2% en peso y el 16,9 en vo
lwnen, mientras que las herbáceas contribuyeron 
con el 81,1% en peso y el 82,4 en volwnen. 

Comparación y similaridad de dietas 

En la Figura 1 se muestra la semejanza de dietas 
en cuantO al porcentaje de biomasa aporrado por 
los diferentes grupos de plantas entre otoño e in
vierno. Se ha calculado el índice de similatidad de 
KULCYNSKI (ISK) y se ha estimado una simila
tidad bastante alta (74,8%), lo mismo ha ocullido 
con el valor (0,94) del coeficiente de correlación de 
tangos de SPEARMAN (Rs), siendo la cOllelación 
muy significativa (p<0,0 1). 

La similaridad entre la diera de otoño e invierno 
dentro de los diferentes grupos de plantas estable
cidos ha variado de unos a OllOS (Tabla 11); de esta 
forma, los índices más altos se han dado en el gru
po de las ciperáceas y en el de las gramíneas. Han 
sido más bajos los índices de los arbustos y de los 
caméfitos y bastante más pequeños en el de las her
báceas no graminoides y en los líquenes. 

Los valores de Rs fueron altos y significativos para 
los arbustos y ciperáceas y bastante altOs y muy 
significativos para las graTIÚneas. Por el contrario, 
fueron bajos y no significativos para el grupo de 
los caméfitos y, sobte todo, para el de las hetbá
ceas no gtaminoides (Tabla 11). 
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Fig. 1. Comparación de los porcentajes de biomasa en volu
men de los distintos grupos de plantas que componen la die[a 
de otoño e invierno. Ar =Arbustos, Ca =Camefitos, Gr =Gra
míneas, G =Gperáceas-]uncáceas, H¡ =Hierbas, Ot =Otras. 
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TABlA II 

Grupos de plantas KSI (%) R.s 

Arbustos 69,78 0.54' 
Camefitos 60,27 0,43 
Gramíneas 79.98 084*** 
Gperaceas~Juncaceas 85,68 0:68* 
Herbáceas no gramíneas 45.75 0.27 
I1quenes 27,27 
Musgos 27,27 

1 

.1 • p<O,05. ···p<O,OOl.
I 

DISCUSION 

La dieta de la Cabra Montés durante el otoño e in
vierno ha sido bastante similar, tanto desde el pun
co de-vista de los grupos tróficos como de las es
pecies vegetales que la componen, observándose al
guna variación estacional respecto a las cantidades 
de biomasa aponadas por los distimos componen
tes. Solamente las herbáceas no graminoides, con 
escasa relevancia en la dieta, han tenido un índice 
de similaridad bajo y el valor de Rs no significari
va. Este grupo ha aportado mayor número de es
pecies durante el otoño, pero ha sido más consu
mido durante el invierno, debido al temprano co
mienzo del desarrollo vegetativo de diversos geófi
tOS como los géneros Narcissus, Merendera, Ct'OC/I.S, et
cétera, que al brotar son comidas las puntas de sus 
hojas y, a veces, las flores, COmo hemos observado 
directamente. 

El alto consumo de gramíneas en estas épocas, que 
son más apropiadas para el COnsumo de leñosas, in
dica que este recurso es bastante apreciado en este 
área, hecho que también se ha puesto de manifies
to en el estudio de la dieta de primavera y verano 
(MARTíNEZ y MARTíNEZ. 1987). El área. si bien es
tá ocupada por extensos pastizales perennes de al
ta montaña, también ofrece amplias zonas de ma
torral, la mayoría formadas por masas monoespe
cíficas de Cytisu! purgan!. La escasa variedad de es
pecies leñosas y algunas de ellas restringidas a de
terminados enclaves, como ocurre con las compo-

ICONA. MADRID 

nentes de los brezales y encinares, estos últimos, 
muy degradados y casi inexistentes en la zona de 
estudio, puede ser una de las causas por la que las 
plantas leñosas no hayan sido apreciadas excesiva
mente durante estas temporadas, aunque lo fueron 
algo más durante el invierno. 

La especie más consumida durante ambas tempo
radas, sobre todo durante el otoño, ha sido Fes/aca 
indigesta ssp. gredemiJ. Especie aparentemente poco 
palarable por lo punzante que son sus hojas. es bas
tante abundante en el área de estudio, rebrota con 
las lluvias y a finales de invierno con la desapari
ción de la nieve, períodos en que sus hojas nuevas 
más palatables que en otras épocas y por la esca
sez de otrOS recursos vegetales son muy apreciados. 
La especie que le ha seguido en conswno fue Erica 
arborea, de la que se conswnieron taJ.litos, brotes 
tiernos y también flores, la biomasa aporcada por 
este' componente ha sido más de la mitad de la 
aportada por el conjunro de planras leñosas. Cyl;
sus purgam, especie muy abundante en el área de 
estudio, no ha supuesto aporte considerable en la 
dieta. 

Las partes de las plantas ingeridas en mayores pro
porciones han sido las hojas, seguidas de tallos tier
nos. En otoño aparecieron frutos de diversas her
báceas no graminoides y en invierno se encontra
ron en pequeñas proporciones, raíces y partes ba
sales de gramíneas y corteza de leñosas. 

En conclusión, la dieta de ambas temporadas es 
muy parecida, siendo los recursos tróficos princi
pales las gramíneas, teniendo cierto interés la es
pecie leñosa Enea arborea. 
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SUMMARY 

The dier of rhe Wild Goar (Capra pyrena;ca, Schinz. 1938) has been srudied during amuron .nd winter 
seasons, using the botanic analysis of 40 samples of rumen, col1ected in the National Reservatlon of [he 
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Sierra de Gredos (cenrer-wesr oí Spaln) during November oí 1982 and ar the beginning oí march, oí 
1983. The diee has been very similar in both seasons, with sorne differences in the contributed quan
tities of biornass by the different components. The sRecies which has made che biggest conrribution to 
the diee was Festlica indigesta ssp. gredem;s. It was followed by Erica arborea, Festlica ekgam, Deschampsia 
flexuosa, Agrost;s truncatllla, NardllJ stricta, Festlica rivlllaris, and Carex binervis in much smaller quantities. 
The herbaceus plants have conseituted the basis of the food which have comribuced 85,8% of the au
tumn diee and 82,4% of the winter dieto Grasses were the maio trophic resources, since [hey have coo
tributed to the autum diet 73,5% and 69,8% to the winter dieto Bushes were consumed more durjng 
winter, contributing 16,5% of the total biomass, they conrribuced with 12,3% in autumn. 
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