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REGIMEN ALIMENTARIO DE LA CABRA MONTES (CAPRA
 
PYRENAICA) EN LA ZONA ALPINA DE SIERRA NEVADA
 

DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
 

TEODORA MARTÍNEZ' 

RESUMEN 

Cincuenta muestras de excrementos de cabra montés (Capra pyrenaica) identificadas en cuanto a su sexo 
y edad han sido recolectadas en el curso de los meses de ¡olía y agosto de 1986 en la zona alpina de 
Sierra Nevada. Las especies vegetales consumidas han sido identificadas y sus proporciones relativas es
timadas mediante análisis micrográfico. 

Las gramíneas son importantes en su alimentación (67,6 y 57,6%, respectivamente). Se trata particu
larmente de Agrostis nevaciemis, Nardus strieta, Festtlca iberica, F. nevatiemis y Daaylis g/omera/a. El resto 
del régimen está constituido de arbustos ljuniperus nana y CytisllJ purga"s)! de dicotiledóneas herbáceas 
(Ranunculus! Eryngium, A"thyllú.. .) y de camefitos (Ptilotrichffm spinoJllm, Reseda complica/a, Thymffs serpi
lloitús, etcétera). 

El grado de similaridad entre las gramíneas consumidas en julio y agostO ha sido altO [72,6 Y eJ valor 
de 1\, = 0,58 ha sido significativo VJ<O,O 1)). En el resto de los grupos de.rlantas (arbustos, camefiras 
y herbáceas dicoriledóneas) los grados de similaridad han sido bajos al igu que los valores del 1\" que 
no fueron significativos. 

En julio las gramfneas representan el alimento más importante para las tres clases sociales, sobre todo 
para los machos. Los jóvenes y las hembras han renido un ciertO interés por las herbáceas dicotiledóneas 
y por las camefitas. 

En agosto se observa un fuerte consumo de gramíneas por los jóvenes y de arbustos por las hembras. 

INTRODUCCION	 la variedad de especies vegetales es grande y su cre
cimiento rápido, pero donde la biom3$a disponi

Hasta la actualidad se han realizado escasos traba ble es extremadamente débil en razón de que exis
jos sobre la cabra montés (eapra pyrenaira, 1938) ten gran cantidad de canchales en los cuales la ve
en la zona alpina de Sierra Nevada (RODRÍGUEZ getación representa muy poca cobertura. A conti
DE LA ZUBIA, 1969; MARTÍNEZ, 1988). nuación se compara la dieta entre los meses de ju

El área es interesante debido a las extremas con lio y agosto, así como entre las diferentes clases so
diciones ecológicas a que está sometida su fauna y ciales (machos, hembras y jóvenes), que componen 

su flora: permanencia de la nieve gran parte del la población. 
año, fuerces vientos, aridez del verano, suelos ero
sionados y período vegetativo de las plantas muy AREA DE ESTUDIO 
corto. 

Se sitúa en el limite superior del piso bioclimático 
El objetivo del artículo es describir el régimen ali oromediterráneo y en el criomediterráneo (RIVAS
mentario de la cabra montés en una zona dond~ MARTÍNEZ, 1981) de Sierra Nevada 070 3' N Y 3' 

18' W) localizada en la provincia de Granada en 
1 Unidad de Producción Animal. Servicio de Investiga altitudes superiores a 2.700 m. 
ción. Consejería de Agricultura y Cooperación. El En
cín. Alcalá de Henares. Madrid. Diversos autores han descritO y estudiado el área 
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(RIVAS-MARTÍNEZ, 1982; PRIETO, 1983; VALLE, 
1985). 

Está formado por rocas ácidas. En las zonas de for
mación más profunda y de mejor drenaje se en
cuentran suelos Ranker, sobre los suelos profun
dos y poco desarrollados aparecen canchales que 
forman un swtrato móvil y, finalmente, se encuen
tra la roca apenas transformada. 

Según PRIETO (1983), la remperarura media anual 
para el año 1973 ha resulrado de 4,37' e en la es
tación más próxima al área de escudio (altitud 
2.500 m); urilizando un faeror de corrección de 
_0,65° por cada 100 ID de almra resulta una me
dia de 1,40 para nuestra área. Las precipitaciones 
anuales registradas en el curso de quince años han 
sido de 613,9 Vm' en alrirudes comprendidas en
rre 2.300 y 2.600 m. 

En euaneo a la vegetación se encuentran implíca
das diversas comunidades vegetales. En las ZODas 

más bajas existe un matorral constituido por píor
nates y enebrales rastreros y de escasa altura, se en
cuentran las especiesjuniperus nana,}uniperus sahi
na y Cytisus purgam. Seguidameme aparecen los ro
millares y pastizales xerofíticos compuesros por 
Thymus JerpylbJitks, Arenaria tetraquetra, Reseda rom
p¡¡cata, Ptilotrichum purpureum, Arlemisia granatemis 
y gramíneas como Festllca clementei, Festl/ca pJelldfJes
kia, Festuca ()t)ina, Agrostis nevadensis, etcétera. 

Los pastizales húmedos están constituidos por las 
comunidades que forman los borreguiles y por las 
que los bordean, están caracterizadas por: NardUJ 
stneta, Festuca iberica, Carex nitra, C. nevadensis, 
Plantago nivalis, Gentiana alpina, etcétera. 

En los canchales se encuentran especies pioneras 
como Viola craJJiuscuia, Linaria glatialis, Hokus caes
pitosUJ, etcétera. 

En la zona exisre influencia humana debido al pas
toreo y, sobre todo, al turismo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han empleado 50 muestras de excrememos re
colectados durante principios de los meses de julio 
y agosro de 1986. En cada uno de los meses se ob
tuvieron 25 muestras. El número de muestras 
correspondientes a cada clase social se encuentra 
en la Tabla I. 

«Alimentación de Capra pyrenaica en julio y agosto» 

TABLA 1 

NUMERO DE MUESTRAS ANALIZADAS DE CADA
 
CLASE SOCIAL EN CADA UNO DE LOS MESES DE
 

ESTUDIO
 
j=JOVENES 

Julio . 11 9 5
 
Agosto . 9 9 )
 

El método empleado ha sido el análisis micrográ
fico de los excrementos, que se basa en la identi
ficación de los diversos componentes tróficos en 
base a las estructuras anatómicas de sus células epi- • 
dérmicas, necesitándose una colección de referen
cia de las distintas especies vegetales del área de 
estudio. 

La preparación de la muestra de análisis, así como 
la identificación y cuantificación de las especies 
mediance esta técnica de microscopia, se encuen
rra descrira en MARTíNEZ, 1988. 

La comparación de las dietas en ambos períodos se 
ha realizado medianre Spearman's Rank Correla
tion Coefficienr (Rs) y el grado de similaridad se 
ha estimado urilizando el lndice de Similaridad de 
Kulcynzski (KSl) en Gounor (1969). 

RESULTADOS 

Diera de julio 

Se han idenrificado 39 especies vegetales en las 25 
muesrras analizadas (Tabla 11). El grupo de plan
tas consumido en mayor cancidad ha sido el de las 
graminoides que ha represenrado el 67,6%, del 
cual el 62,6% son gramíneas y el 5% cipe
ráceas-juncáceas. 

Las especies más relevantes han sido Agrostis neva
tÚmis (16%), NarduJ Jtricla (10%), Festuca ovina 
(3,7%), y Carex nevade.,is (3%). 

Los arbustos han supuesto el 10,5% de la diera, 
siendoJuniperus nana yJuniperus sahina especies con 
cierta incidencia 5,5 y 4%, respectivamente. 

Los camefitos han sido el grupo de menor aporte 
a la dieta, 6,5%; siendo Ptilotrichium spinoJum, con 
un 3%, y Reseda Cf.impJicata, 1,8%, los componen
tes más consumidos. 
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TABLA. II
 

USTA DE ESPECIES DE PLANTAS Y PORCENTAJES QUE HAN APORTADO AL REGlMEN ALIMENTARlO
 
DE LA. CABRA DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
 

Julio Agosto 
(%) (%) 

ARBUSTOS, 
1. }uniptrUJ nAna Willd 
2. juniprrus sabi1l4 L. 
3. CYliJur purgam (L.) B0Í55 

. . 
. 

. 

;,; 
4,0 
1,0 

16,1 
4,4 

TOTAL .. 10,; 20,; 

CAMEFITOS, 
1. PIi/otrichum spin01um (L.) Boiss 
2. Rt.seda ctJmplirata Bory 
3. TbymllI JerpiUioides Bory 
4. SiJerjIi; glada/iJ Boiss 
5. Plilolrichum plJrpuP'rU1l1 (Lag. & Rodr.) 

_., 
. 

. 
. 

. 

. 

. 

3,0 
[,8 
1,1 
0,4 
0.2 

3,3 
1,8 
3,9 
5,3 

TOTAL " . 6,5 14,3 

HERBACEAS DICOTlI.EOONEAS' 
1. RanlJnculus acetOlilkfo/i14 Boiss 
2. Eryngium gJadak Boiss 
3. Antby//is vulneraria ssp. arJJluúma (Boiss & Reurer) 
4. LoIII! g/areolUJ Boiss & Reuter 
5. Arenaria tetraqlJura 1. varo granatt1l.JÍJ Boiss 
6. CrrpiI oporinoitÚJ Boiss 
7. RaT/unCliIUJ JemÍJJUJ DC . 
8. Smet:io pyrenaell! L. varo granaltnJis Boiss 
9. Rkmt:x aatoJe1/a L. . 

10. Uonlondon mürtKephllllJJ Boiss _ 
11. Trifo/ium,.,pro¡ L. ssp. nevfldeme (Boiss) 
12. MeJJm athamanlicum )acq. . 
13. Silene hfJf'"ji Boiss 
14. CeraJtilJm malloída (L.) Brinon 

Indeterminadas 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

2,5 
[,8 
1,3 
1,2 
1,1 
1,0 
0,6 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
4,0 

1,3 
0,5 

0,8 

0,5 
0,8 
3,8 

TOTAL .. 15,4 7,7 

GRAMINOIDES, 
l. AgroJtis nevadenJiJ Boiss 
2. NardlJJ JtHda L 
3. FatlJca ihm"ca (Hackel) K. Richcet 
4. Dad"jlis glomer4Ja ssp. hiJpanifa (Roth) Nyrnan 
5. Futuea dementei Boiss . . 
6. Fatuea ovina l. . 
7. Fatllea frigida (Hackel) K. Richter , , 
8. DachlPllpJia jkxuoJa 1. ssp. iheriea 
9. TriJeJlIm gladak Boiss 

10. AnthoxanllJm adJJralum l. varo vi/IoJum loisel 
11. Futuea pJeudoak.ia Boiss 
12. Fatlica indigota ssp. hacke/iana (St.-Yves) Markgr.-Dannenb 
13. Hom Cae¡pitOlU1 Boiss 
14. feJluca ntrJatknsiJ (Hackel) Markgr.-Dannenb 
15. Indeterminadas 
16. Canx nevadenJiJ Boiss & Reuter 
17. CAro: nigra (l.) Reichard, ssp. intrincata (Tineo) .Rivas Martínez 
18. LaZII/a spicala DC . 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
.. 

. 
. . 

. 
. 

. 

[6,0 
10,0 
9,5 
7,7 
5,3 
3,7 
2,7 
1,6 
[,6 
1,3 
1,0 
O,; 
0,2 

1,5 
3,0 
1,2 
0,8 

19,6 
3,0 
7,5 
6,0 
7,0 
1,3 

1,7 
1,8 

6,8 
2,8 

TOTAL " .. 67,6 57,5 

GRAN TOTAL . 100,0 100,0 
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Catorce especies han sido las herbáceas dicotiledó
neas identificadas, han supuesto el 11,4%. Rantm
elllm acetQsellzfoHus, con un 2,5%, y Eryngillm gla
cialis, con un 1,8%, han representado las mayores 
proporciones. 

Dieta de agosto 

Veinte especies vegetales se han identificado en las 
25 muestras analizadas (Tabla 11). 

El recurso trófico más consumado han sido las gra
míneas, 57,5%, de las cuales, las especies que ma
yor cantidad han aportado a la dieta han sido 
Agrostis nevadensis 09,6%), Festura iherira (7,5%), 
Festuca cltmentei (7,0%), Festrlca nevatiensis (6,8%) y 
Daaylis glomerata (6,0%). 

El grupo de plamas que le ha seguido en impor

«Alimemación de Capra pyrenajca en julio y agosto» 

rancia han sido los arbustos, que han supuesto 
gran interés durante este período, sobre todo ]u
niperlls nana} que ha representado el 16,1% de la 
dieta;]unipems sabina ha aportado menor cantidad, 
4,4%. 

Los caméficos han representado el 14,3%, siendo 
Sideritis giaáalis, Thymus serpylloides y Ptilotrirhum 
spinosum los componentes más consumidos. 

Las herbáceas dicotiledóneas han supuesto 3,9% 
las especies identificadas y 3,8% las indeterminá
das. Arenaria tetraquetra es la que ha aportado ma
yor proporción, 1,3%. 

Comparación de las dietas de julio y agosto 

En la Figura 1 se encuentra la composición pon
derada (%) de los diversos grupos de plantas que 
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o AGOSTO 
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Fig. 1. Comparación de los porcemajes aportados por cada grupo trófico al régimen alimentario de la cabra en los meses de
 
julio y agosto.
 
Arb.:= Arbustos, Caro. = Caméfitos, Gra. = Gramíneas, He-Di = Herbáceas dicoriledóneas. Herb = Herbáceas, Leñ = leñosas.
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TABLA III
 

DIVERSIDAD DE LOS DISTINTOS GRUPOS TRaFICaS QUE COMPONEN LA DIETA EN LOS MESES DE JULIO
 
Y AGOSTO. GRADO DE SIMILARIDAD Y VALORES DE Rs (COEFICIENTE DEL RANGO DE CORRELACION DE
 

SPBARMAN)
 

Arbustos . 
Caméfitos . 
Herbáceas dicotiled6neas . 
Grarninoicles . 
Leñosas . . 
Herbáceas . 

Diversidad Similaridad juIlag. 

Julio Agosto Rs ISK 

0,40 0,23 32,0 
0,56 0,57 0,10 55,0 
1,00 0,66 0,02 32,8 
1,02 0,86 0.58** 72,6 
0.75 0.66 0.66' 59,0 
1,22 0.99 0,37* 65,5 

TOTAL . 1,30 1,15 0,40 56.3 

•* (b<O,OI). 
• (p<O,OS). 

componen las dietas, y en la Tabla III su diversi
dad, así como los valores del Rs YJos grados de si
milaridad (%). 

Las gramíneas han sido el grupo que ha represen
rada el grado de similaridad más airo y el valor 
del Rs ha sido alro y significativo (p<0,01). En el 
resto de los grupos el grado de similaridad ha sido 
más bajo, lo mismo ha ocurrido con los valores de 
Rs, que han sido muy bajos y no significativos. 

La dieta en su conjunto ha presentado un grado 
de similaridad superior al 50%, Yel valor de Rs, 
respecto a los grupos tróficos consumidos, ha sido 
bajo y no significativo. 

Las plantas leñosas y herbáceas han tenido un gra
do de similaridad relarivamente alto, sobre todo 

las herbáceas, y los valores de Rs significativos 
(p<0,05). 

La diversidad de los disrintos grupos de plantas 
que componen la diera ha sido mayor durante el 
mes de julio, excepto la del grupo de los camefi
tos, que ha sido prácticamente igual. La diversi
dad más alta se ha dado en las herbáceas clicotile
dóneas consumidas en julio. 

Diferencias del régimen entre las clases 
de edad y de sexo 

la Tabla IV nos permite observar que durante el 
mes de julio los machos han aportado a su dieta 
mayor proporción de gramíneas que (os jóvenes y, 
sobre todo, que las hembras, no ha ocurrido así 

TABLA IV
 

COMPARACION DE LOS PORCENTAJES CON QUE HAN CONTRIBUIDO LOS DISTINTOS GRUPOS DE
 
PLANTAS EN LA DIETA DE MACHOS, HEMBRAS Y JOVENES DURANTE LOS PERIODOS DE JULIO Y
 

AGOSTO
 

Arbus[os 
Caméficos 
Leñosas 
G[anllnoides 
Herbáceas dicQ[ 
Herbáceas 

. 
. 

. 

. 

. 

. 

Julio 

7 
7,1 

14.1 
72,4 
13,5 
85.9 

.; 

Agosto 
% 

19,7 
16,5 
36,2 
56,8 

7,0 
63,8 

Julio 

8 
10 
18 
53,2 
28,8 
82,0 

9 

Agosto 
% 

30,5 
19 
50.5 
43,5 
6 

50,S 

Julio 

11,0 
11,4 
22,4 
63,6 
14.0 
77,6 

AgostO 
% 

10,3 
6,9 

17,2 
74,8 
8,0 

82,8 
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con las herbáceas dicotiledóneas, que han supues
to en la dieta de las hembras el 28,8%, mientras 
que en la de jóvenes y machos prácticamente ha 
sido la mirad. El conswno de leñosas (arbustos y 
caméfitos) ha sido mayot en los jóvenes y en las 
hembras. 

En agosto las plantas leñosas han sido bastante 
consumidas por las hembras, seguidas por los ma
chos; mientras que las dicotiledóneas herbáceas 
han sido consumidas en cantidades similares por 
las tres clases. 

Las gramíneas han sido muy apreciadas por las 
jóvenes. 

DISCUSION 

Se han puesto de manifiesto diversas diferencias 
entre la dieta de los meses de julio y agosto, así se 
observa que juniperus nana ha sido bastante más 
consumido durante este último mes, lo mismo ha 
ocurrido con ciertos caméfitos, esto puede ser ob
vio, puesto que a principios de julio está brotando 
la vegetación herbácea al haber desaparecido la 
nieve, lo que permite a la cabra consumir este ti
po de vegetación, que se encuentra en su estado 
más tierno y apetecible, de esta forma se observa 
el alto consumo de gramíneas y la gran variedad 
de herbáceas dicotiledóneas. 

A mitad de agosto ciertas comunidades como las 
que ocupan los borreguiles (pastos húmedos) per
manecen verdes l pero muchas herbáceas dicotile
dóneas ya han desaparecido, lo que contribuye a 
su escaso consumo durante este período, también 
disminuye la apetencia hacia las gramíneas al ha
cerse éstas menos palatables, de aquí que aumen
te el consumo de leñosas y de especies que se en
cuentran en áreas de mayor distribución, debido 
también a que en agosto el ganado doméstico (ove
jas) ocupa los diversos pastiza!es húmedos del área 
y zonas adyacentes, incidiendo de gran manera so
bre sus comunidades, factor éste que hace que la 
cabra se desplace a rangos de mayor altitud y a lu

- - -0.'< ."..• __ ~._"..~ ... 
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gares más escarpados aporrando a la dieta plantas 
de estos enclaves, lo que significa que quizá con
swne menor cantidad de plantas de los pastiza!es 
húmedos. Así observamos que, aunque el estado 
fenológico íntervenga. especies como Nardm stne
ta ha sido bastante menos apreciada en verano que 
en primavera, lo mísmo ha ocurrido con Carex ne
vadensis y Carex nigra, que no se han encontrado 
en la dieta de agosto; por el contrario, Festuea ne
vatiensis y Festuea elementei¡ especies de pastizales se
cos y áridos, han sido más consumidas. 

Tanto en un período como en otro las gramíneas 
han sido el grupo más apreciado en este área alpi
na de montaña. Esta apreciación ha sido más acen
tuada en Otras áreas de alta montaña de parecido 
sustrato, pero de condiciones menos extremas 
(MARTíNEZ & MARTÍNEZ, 1987). La imponancia 
de las gramíneas también ha sido puesta de ma
nifiesro para Capra ibex en los Alpes por COUTU
RIER, 1%2. 

En 10 que concierne a la alimentación de los ma
chos, hembras y jóvenes la liSla de los alimentos 
es prácticamente la misma, pero hay ciertas dife
rencias en lo que concierne a sus proporciones en 
los períodos. Estas diferencias quizá son debidas a 
la debilidad de nuestro muestreo, pero parecen 
confirmar que la elección de los alimentos de los 
ungulados es difereme siguiendo las clases de edad 
y de sexo, como lo muestran numerosos trabajos, 
panicularmente el de SHANK, 1982, sobre el mu
flón americano. ESlO podría ser el reflejo de dife
rentes necesidades fisiológicas. o bien, como sugie
re GARCÍA-GoNZÁLEz, 1984, la expresión de una 
maduraCÍón progresiva de los componentes de la 
elección alimentaria. 
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SUMMARY 

50 faeca! samples of wild goat (Capra pyrenaica), collecred duriog the period of July-Augusr 1986 in 
the a1pine zone of Sierra Nevada, were analyzed. 39 trophio componenrs were identified in the micro
graphyc ana!ysis of 25 faeca! samples belongin,g to the momh of July, being the moSl relevam Agrosti, 
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nevademis, Nardus Jlrieta, FestTlca iberica, Daay/is g/omera/a, Festuca clmzente; y jUlliperllJ nana. In all che 
25 samples analyzed for Augusr, the identified vegetal species were less numerous (20), being rhe mosr 
consumed Agro!ti! nevademu, junípero! nana, Festuca iherico, Fes/uea clementei, Festuca nevademis, Dacty/is 
glomerata and Ptilotrichum purpureum. Grasses were che plam group wirh higher percentaje of biomass 
in borh diers, 67,6% and 57%, respectively. The similirude degree was high, the same holdes for rhe 
Spearman's Rank Correlarion Coefficient (Rs) value, which was significarive <p<O,O 1). Regarding the 
resr of the rrophic groups (shrubs, chamaephyres and forbs) rhe similitude degrees were low, as were 
also che Rs values, which were non significative. Forbs were of higher interese in luIy, while in August 
che imponance lie in che shrubs and chamaephytes. In ]uIy, grasses were che mose favourable rescurces 
for the three groups of rhe population, in higher degree for the males; the young and females have 
beeo interested in certain [raphie eomponents, 5uch as forbs and chamaephytes. In Augusr ít is surpris
ing rhe high consume of grasses made by rhe young and the significarive consume of shtuhs done by 
rhe females. 
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