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El presente libro es producto de la iniciativa del grupo de Recursos Naturales 
y Ganadería en el Trópico de la REDGATRO, quienes convocaron a sus miem-
bros para que contribuyeran con sus experiencias e investigaciones, producto 
de esta iniciativa los colegas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia de la Universidad Autónoma de Yucatán presentaron el presente documen-
to que lleva por título Uso y preservación del recurso del monte de la selva 
baja caducifolia de la península de Yucatán, obra colectiva desarrollada por 
miembros de la Red de Investigación e Innovación Tecnológica para la Gana-
dería Bovina Tropical (REDGATRO). Este documento brinda directrices para 
una reconversión de la ganadería hacia enfoques ambientalmente sostenibles, 
en donde la vegetación nativa es valorada y promueve el conocimiento de 
estos recursos para productores y técnicos en forma práctica. Así es como 
REDGATRO cumple con aportes en investigación, innovación, difusión, capa-
citación y promoción del conocimiento científico para la ganadería tropical, en 
donde el presente documento académico busca el beneficio de productores, 
estudiantes, técnicos, especialistas y autoridades del área. La obra promueve 
el conocimiento, aprovechamiento y conservación productiva de la biodiversi-
dad, en un ambiente de sistemas silvopastoriles naturales.
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Prólogo 

Una dieta que incluye diversas especies de plantas ofrece al ga-
nado la oportunidad de aprovechar los nutrientes de cada plan-

ta, de manera que las deficiencias de algunas se complementan con 
el aporte de otras. Al ofrecer al ganado la posibilidad de consumir va-
rios forrajes, es más probable que la energía y proteína de su dieta es-
tén mejor balanceadas. Tal balanceo generalmente lo pueden efectuar 
los propios animales en un fenómeno conocido como sabiduría nutri-
cional. Este fenómeno frecuentemente ha sido observado en la prác-
tica cotidiana por productores, técnicos y veterinarios experimenta-
dos. Existe evidencia que sugiere que el ganado, si se les da la opor-
tunidad, gusta de consumir una dieta variada. Aun cuando los anima-
les tengan acceso a alimento balanceado de buena calidad, consumi-
rán pastos y varios tipos de herbáceas, arbustos y árboles que crecen 
dentro y fuera de los potreros. Pero, ¿cómo ofrecer varios forrajes en 
la dieta? Existen varias opciones incluyendo el pastoreo en sistemas 
silvopastoriles o el pastoreo de vegetación nativa. Ambos sistemas in-
cluyen potreros y zonas de vegetación que contienen muchas espe-
cies de plantas. La selva baja caducifolia es uno de esos sistemas di-
versos que han sido aprovechados para la ganadería por varias gene-
raciones de productores. Este ecosistema ofrece al ganado material 
comestible e incluso nutracéuticos que aportan efectos benéficos para 
su salud. Algunos nutracéuticos pueden evitar el timpanismo o pueden 
ayudar a controlar las infecciones por parásitos internos. En años re-
cientes se ha desarrollado un gran esfuerzo para estudiar el consumo 
de plantas de la selva baja caducifolia de México por parte de diferen-
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tes rumiantes. En el presente documento se presenta una gran diver-
sidad de plantas consumidas por el ganado vacuno, ovino y caprino. 
Estas plantas se identificaron mediante la investigación de la conduc-
ta animal en la selva baja caducifolia, y se presentan aquí para contri-
buir a que los productores y gente relacionada con el campo identifi-
quen más fácilmente las plantas que consumen sus animales. Así, re-
conocerán que estas plantas disponibles en lo que coloquialmente se 
conoce como “monte” o “acahual”, son un recurso forrajero valioso. 
El conocimiento de su potencial forrajero permitirá contribuir a su con-
servación y uso racional de manera adicional a su empleo como re-
curso melífero, maderero y cualquier otro uso que le ha sido dado tra-
dicionalmente por los productores. Además, contribuirá a la conser-
vación integral de los componentes del agroecosistema (suelo, agua, 
otras especies animales e insectos). Así, este esfuerzo de difusión 
constituye un llamado para aprender a utilizar este recurso de mane-
ra racional, frenar su tala irracional y su destrucción. Los autores y la 
REDGATRO ponemos aquí esta contribución para despertar el interés 
sobre este recurso y que sirva de apoyo para diseñar estrategias de 
uso sustentable.

REDGATRO
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Introducción

La ganadería basada en sistemas silvopastoriles está en auge a ni-
vel mundial. La inclusión de una o más especies de árboles o ar-

bustos forrajeros en las praderas de pasto tiene un impacto positivo 
para la alimentación de vacunos, ovinos y caprinos. Algunas de estas 
plantas pueden aportar proteína y otros nutrientes de buena calidad a 
la dieta de estos animales. Asimismo, algunas leguminosas son ferti-
lizadoras naturales pues capturan el nitrógeno del aire y lo incorporan 
al suelo mejorando su fertilidad. Adicionalmente, algunas especies de 
plantas contienen substancias que son benéficas para la salud de los 
animales, permitiendo, por ejemplo, cierto control de las infecciones 
por parásitos gastrointestinales (Martínez-Ortiz-de-Montellano et al., 
2010; Méndez-Ortiz et al., 2012; Torres-Acosta et al., 2014). Cuando 
se cuenta con una pradera de monocultivo de pasto, al establecer un 
sistema silvopastoril con al menos una especie de árbol o arbusto re-
sulta positivo pues se aumenta la diversidad. De hecho, muchos ga-
naderos destruyen hectáreas de vegetación nativa, que contiene plan-
tas forrajeras ricas en proteína para introducir pastos y tal vez re-in-
troducir una sola especie de planta, como por ejemplo la Leucanena 
spp. La destrucción de estas plantas la realizan sin percatarse de que 
están eliminando un recurso de igual o mejor valor nutricional que el 
pasto. Además, la destrucción de esos árboles y arbustos resulta en 
un daño al ambiente debido a la pérdida de diversidad vegetal y ani-
mal (figura 1). 
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Figura 1 
Destrucción del monte o selva baja caducifolia en Yucatán

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®

Adicionalmente, resulta sorprendente cuántos productores y 
población en general creen que los mejores forrajes son aquellas es-
pecies introducidas, muchas provenientes del extranjero como la al-
falfa o el trébol. La alta calidad de algunos recursos está generalmente 
asociada a su contenido de proteína, sin embargo la vegetación arbus-
tiva y arbórea que se encuentra en la vegetación de sucesión secunda-
ria (como la selva baja de Yucatán) puede ser igualmente rica en pro-
teína. Mientras en México buscamos utilizar leguminosas importadas 
del extranjero, en países del primer mundo como Australia, que posee 
una de las mejores ganaderías, se están introduciendo plantas arbó-
reas y arbustivas por su calidad forrajera y los múltiples beneficios que 
representan para la salud de los animales; por ejemplo la Leucaena o 
Huaxim (Rochfort et al., 2008). Tristemente algunos programas de im-
plementación de sistemas silvopastoriles en México compran semillas 
de variedades de huaxim producidas en otras regiones del mundo, en 
lugar de explorar el uso de especies o variedades regionales o el em-
pleo de recursos nativos. Más aun, en Yucatán muchas especies de 
plantas con potencial forrajero de la selva baja son percibidas como 
malezas o hierbas inútiles. ¿Será que los productores de otros países 
saben algo sobre estas plantas que los productores nacionales o in-
cluso los investigadores y extensionistas ignoran?
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Uso y preservación del recUrso del monte de la selva baja cadUcifolia...

Mucha gente desconoce que la selva baja puede ser consi-
derada como un sistema silvopastoril natural que aprovecha muchas 
plantas que localmente se conocen como monte (acahual en otras re-
giones de México). Esta vegetación puede recibir el nombre de vege-
tación secundaria cuando ese monte o acahual se utilizó para producir 
algún cultivo (por ejemplo la milpa, otros cultivos, potreros de pasto, 
etcétera), y luego de ser abandonado, se regenera (sucesión). 

Figura 2 
El monte (selva baja caducifolia) y la vegetación secundaria 

ofrecen un medio ambiente positivo para el planeta 
 y además un buen recurso forrajero

Fotografía: MC. Jerónimo Sepulveda®

El número de especies de plantas y el volumen de forraje en esta 
vegetación dependerá de los años que tenga sin utilización, y de la épo-
ca del año (sequía o lluvias). Pero en general puede decirse que contie-
nen una gran variedad de especies de plantas que se pueden usar para 
la alimentación (Ayala et al., 2006) y salud de los animales (Méndez-Or-
tiz et al., 2012; Ventura-Cordero et al., 2016). Su gran ventaja es que de 
manera inicial no requiere un proceso de establecimiento de la vegeta-
ción (no hay que sembrar), sólo hay que dejar que los animales la pas-
toreen. El sistema silvopastoril natural ha sido utilizado desde hace cien-
tos de años por pequeños y medianos productores que no cuentan con 
otros recursos para alimentar a sus animales (Alonso-Díaz et al., 2014). 
Los forrajes naturales que allí se encuentran no representan un costo pa-
ra el productor pues al estar adaptadas a las condiciones del trópico de 
Yucatán generalmente no requieren riego o fertilización adicional. 
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Figura 3 
Vaca Bos indicus x Bos taurus olfateando (arriba) 

y consumiendo (abajo) Sakáatzin (Mimosa bahamensis 
Benth.) leguminosa con elevado contenido de taninos 

que favorecen la salud de los animales

Fotografías: Dr. Pedro González Pech®
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Sin embargo, pocos productores conocen cuantas y cuáles son 
las plantas que consumen los animales en el monte y su valor para la 
nutrición y salud de los vacunos, ovinos y caprinos. Es importante reco-
nocer el gran valor de estas plantas en la producción de rumiantes para 
detener la tala inmoderada y la pérdida de este recurso forrajero natural 
que nos brinda la vegetación nativa de Yucatán. En la Facultad de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán se 
han investigado las plantas que consumen libremente los borregos y las 
cabras en el monte. Muchas de estas plantas también pueden ser con-
sumidas por los bovinos (Morales-Trejo, 2000) y seguramente por otros 
rumiantes como los venados. Este conocimiento se obtuvo en varios 
años de trabajos de campo y de laboratorio. Esto incluyó habituar a los 
animales a ser observados a corta distancia sin que alteren su conducta 
de pastoreo. Se realizaron observaciones en las épocas de sequía y llu-
vias. La observación de los animales en pastoreo / ramoneo sirvió para 
contar y clasificar cada planta consumida (González-Pech et al., 2015). 

Figura 4 
Observación de las plantas consumidas en cada bocado 

 en ovinos y caprinos en libre pastoreo de monte

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®
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Asimismo, estudios sobre la alimentación de vacunos de doble 
propósito en sistemas silvopastoriles reportan una gran variedad de 
plantas consumidas (Solorio et al., 2016) y el gran aporte del Huaxim 
a la proteína de la dieta consumida (Sarabia et al., 2014). Estudios 
efectuados con vacunos del trópico húmedo de Tabasco y Veracruz, 
así como en zonas subhúmedas con agostadero en Jalisco, Michoa-
cán y Nayarit reportan el consumo de varios tipos de árboles, arbus-
tos, enredaderas, herbáceas y pastos nativos (Román-Miranda et al., 
2010, Velázquez-Mauricio et al., 2010). Lo anterior ha permitido cono-
cer las especies de plantas, y las partes de plantas como flores, fru-
tos y vainas consumidas por los animales y efectuar análisis químicos 
para determinar su respectivo contenido de nutrientes. En el presente 
documento se considera el contenido de proteína cruda de estas plan-
tas como alto (>12%), medio (7-12%) y bajo (<7%). Por otro lado, 
la energía metabolizable se consideró alta (> 3), media (2-3) y baja  
(< 2) Mega calorías por kilogramo de materia seca. 



15

Uso y preservación del recUrso del monte de la selva baja cadUcifolia...

Figura 5 
Vaca consumiendo huaxim (Leucaena leucocephala (Lam.) 

de Wit, página 15) y herbáceas (página 16) en potrero 
silvopastoril durante la observación directa de la ingestión

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®
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Fotografía: Dr. Pedro González Pech®
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Uso y preservación del recUrso del monte de la selva baja cadUcifolia...

También se han podido identificar substancias potencialmen-
te dañinas como las saponinas o los alcaloides, y sustancias que has-
ta hace poco se consideraban nocivas y que ahora se sabe que tie-
nen un efecto benéfico para la salud de los animales como los taninos 
condensados. Estos últimos parecen ayudar a los animales a defen-
derse de sus parásitos gastrointestinales. Pruebas de alimentación en 
corral demuestran que el corte y acarreo de algunas plantas es poco 
práctico, mientras que la opción de uso más sencilla y económica es 
el pastoreo directo por los animales (Ventura-Cordero et al., 2017a, b).

Figura 6 
Identificación de parásitos gastrointestinales de ovejas 

 y cabras alimentados con plantas del monte (izquierda) 
y prueba de consumo y selección de forrajes 

en cabras (derecha)

     
Fotografías: Dr. Pedro González Pech®

El presente documento enlista las plantas que deben conocer 
los productores para que aprovechen y preserven. Se trata de plan-
tas que están presentes frecuentemente en la selva baja caducifolia 
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y la vegetación secundaria (trópico sub-húmedo del sureste mexica-
no). Además, su uso racional es importante para la preservación del 
ecosistema. Los rumiantes consumen libremente muchas especies de 
plantas que no son pastos pudiendo representar hasta el 80% del fo-
rraje que consumen ovinos y caprinos en la época de seca y hasta el 
17% y 45% del forraje consumido por ovinos y caprinos respectiva-
mente en la época de lluvias. Los vacunos pueden incorporar hasta un 
45.5% de plantas arbustivas y 13.1% de herbáceas en su dieta (Sosa-
Rubio et al., 2000). Es importante remarcar que aquellos animales que 
nunca han pastoreado/ramoneado el monte necesitarán de un tiempo 
de adaptación junto a otros animales con experiencia para aprender 
a pastorear/ramonear aquellas plantas que son seguras de consumir. 
También, se resalta que la intención de este documento no es señalar 
las mejores plantas forrajeras o las más nutritivas. Es el conjunto de 
oferta y calidad de todas estas plantas lo que permite al animal balan-
cear su ración y complementar los nutrientes que encuentre en cada 
una de estas plantas. Es así como el conjunto de todas ellas se cons-
tituye en un recurso más valioso que cada una por separado. Las es-
pecies de plantas que se presentan en este documento se encuentran 
entre las más de 3,200 especies reportadas en el monte. Para facilitar 
su identificación las presentamos agrupadas de acuerdo a su forma, 
aclarando que no se trata de una clasificación científica o botánica. Es 
una categorización sencilla para recordar las plantas e identificarlas al 
encontrarlas en el monte. Sin embargo, indicamos en paréntesis y en 
detalle el nombre científico de las plantas ya que es el nombre con el 
que son conocidas en todo el mundo.
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Arbustos y árboles de hoja 
bipinada (hoja tipo huaxim)

Muchas especies de plantas identificadas en la selva baja caduci-
folia pueden ser en alguna etapa arbustos que pueden llegar a ser 

árboles en años posteriores. Estas plantas presentan hojas pequeñas 
organizadas como espina de pescado u hoja “bipinada”, en este docu-
mento nos referiremos a estas plantas como “tipo huaxim” (por ejem-
plo huaxim, tzalam, sakáatzin, chukum).

Cuadro 1 
Arbustos y árboles de hoja bipinada consumidas 
por rumiantes domésticos en pastoreo de monte

Sin espinas
• Huaxim (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit)
• Tzalam (Lysiloma latisiliquum (L.) Benth.)
• Kitim che’ (Caesalpinia gaumeri Greenm.)

Con espinas en forma de V
• Chimay (Vachelia pennatula (Schltdl. & Cham.) Benth.)
• Subin (Acacia collinsi Saff.)
• Chukum (Havardia albicans (Kunth) Britton & Rose.)

Con espinas en forma de garra
• Sakáatzin (Mimosa bahamensis Benth.)
• Boox káatsim (Senegalia gaumeri (S.F. Blake) Britton & Rose.)
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Bipinadas sin espinas 
 
Huaxim (Leucaena leucocephala) 
Esta leguminosa es ampliamente conocida no solo por ser muy utiliza-
da en sistemas silvopastoriles, o para la conformación de bancos de 
proteína, sino también porque está muy adaptada a los trópicos. Así, 
es posible verla en las orillas de las carreteras, también en casi cual-
quier terreno en donde se corte la vegetación existente es muy proba-
ble que crezca alguna planta de esta especie (figura 7).

Figura 7 
Hojas de Huaxim (Leucaena leucocephala), cada pequeña 

hoja se agrupa por pares (bipinadas)

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®
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El huaxim tiene exuberante follaje durante toda la época de llu-
vias y si bien al acabar la época de lluvias dejan caer sus hojas, es-
tas resisten un buen tiempo aun con hojas durante la época de nortes 
previa a la época de sequía. El follaje tiene un alto contenido de proteí-
na que puede llegar hasta el 30.0% de su peso seco. Su contenido de 
energía metabolizable varía entre 1.7 a 2.0 Megacalorías por kilogramo 
de materia seca. También contiene taninos condensados (0.5 a 16.1% 
por kg de materia seca) lo que puede ayudar a los animales a mante-
ner bajas las infecciones de parásitos gastrointestinales. Los animales 
la consumen efectuando bocados que pueden ser muy grandes (21 a 
30 cm) lo que permite al animal ahorrar tiempo en el pastoreo al ingerir 
una gran cantidad de alimento en cada bocado. Las vainas del Huaxim 
son largas delgadas y de color café cuando maduran.
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Tzalam (Lysiloma latisiliquum)
Esta leguminosa es del “tipo huaxim” pero sus hojas son de un verde 
más obscuro que el del huaxim, sus hojas están más alineadas verti-
calmente que el huaxim en el cual están más dispuestas en V (figura 
8). Además, las vainas del tzalam son de color café obscuro casi ne-
gras y no son tan delgadas como las del huaxim.

Figura 8 
Hoja y vaina de Tzalam (Lysiloma latisiliquum)

     
Fotografías: Dr. Pedro González Pech®

Esta planta tiene un follaje abundante y se mantiene verde du-
rante la sequía, también tiene un elevado contenido de proteína (16.2%) 
similar al del huaxim, la energia metabolizable va del 1.2 a 2.7 Mega-
calorías por kilogramo de materia seca. Sin embargo esta planta tiene 
poca cantidad de taninos condensados (0.5%), aun así ha mostrado 
tener efecto para ayudar a los animales a mantener bajas las infeccio-
nes por parásitos gastrointestinales.
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Kitim che’ (Caesalpinia gaumeri)
También esta leguminosa tiene hojas “tipo huaxim” para diferenciarla 
del huaxim y del tzalam es muy sencillo pues en cada una de sus hojas 
presenta una ligera protuberancia en sus bordes a manera de pequeña 
loma o joroba (figura 9). También sus vainas son muy diferentes sien-
do pequeñas y de color amarillento cuando maduran. 

Figura 9 
Follaje de Kitim che’ (Caesalpinia gaumeri)

Fotografías: Dr. Pedro González Pech®

Al igual que el huaxim y el tzalam, el kitim che’ tiene un abun-
dante follaje y permanece verde hasta bien entrada la sequía por lo que 
es común observar su consumo en esta época. Su contenido de pro-
teína y energía es elevado llegando a ser de hasta 14.0% de proteína 
cruda y 5.3 Megacalorías por kilogramo de materia seca. No contiene 
taninos condensados.
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Bipinadas con espinas en forma de V 
 
Chimay (Vachelia pennatula)
Esta leguminosa es de hoja “tipo huaxim” con la diferencia de que 
cada una de sus hojitas son aún más pequeñas y delgadas que las del 
huaxim (figura 10). No hay manera de confundir esta planta con algu-
na otra pues sus espinas son en forma de V son alargadas y delgadas. 

Figura 10 
Hojas y vainas inmaduras de Chimay (Vachelia pennatula)

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®
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Además las vainas son muy gruesas y duras cuando están 
maduras. El follaje tiene un alto contenido de proteína (16.7%) y ba-
ja energía metabolizable (1.6 Megacalorías/kg de materia seca) similar 
al de huaxim. Su contenido de taninos condensados es de 7.4% por lo 
que puede ser de ayuda para la salud del animal para mantener bajas 
las infecciones por parásitos gastrointestinales. A pesar de tener espi-
nas los ovinos y caprinos la consumen fácilmente, logrando bocados 
de hasta 10 centímetros de tamaño, lo que permite consumir una can-
tidad de follaje considerable. Es bien consumida en la época de sequía 
pues sus hojas resisten bien la seca, sus vainas aportan una consi-
derable cantidad a la ración de ovejas y cabras (superior al 30.0% de 
consumo de materia seca) en la sequía.
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Subin (Acacia collinsi)
Las hojas de esta planta no son tan pequeñas como las del chimay, 
pero sí son más cortas. Sin embargo, la característica que hace incon-
fundible al subin son sus espinas (figura 11).

Figura 11 
Hojas y espinas de Subin (Acacia collinsi)

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®
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Las espinas se encuentran dispuestas en V y son muy gruesas 
semejando unos pequeños cuernos. Además, en el interior de estas 
espinas es frecuente encontrar hormigas cuya mordedura puede ser 
muy dolorosa para el ser humano. También, las vainas del subin son 
totalmente diferentes del resto de plantas con hojas tipo huaxim. Las 
vainas son cilíndricas y cortas de color amarillo intenso cuando ma-
duran. A pesar de sus impresionantes espinas y de la presencia de las 
hormigas los ovinos y caprinos consumen el follaje de esta planta sin 
ningún problema, tanto en la época de lluvias como durante la época 
de sequía. Es una planta que tiene un elevado aporte de proteína cruda 
(16.5 a 20.4%) y bajo contenido de energía metabolizable (1.3 Mega-
calorías por kilogramo de materia seca). Su contenido de taninos con-
densados varía pero puede llegar a ser tan elevado como 22.5% por lo 
que es muy probable que los animales puedan consumirla buscando 
algún efecto benéfico para su salud. 
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Chukum (Havardia albicans)
Esta planta leguminosa tiene la hoja muy parecida a la del chimay, pero 
sin ser tan minúsculas. Tiene espinas en V que no son tan largas como 
las del chimay (figura 12). 

Figura 12 
Follaje de Chucum (Havardia albicans)

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®

Las espinas del chukum son gruesas en su base y pueden en-
contrarse a lo largo de todo el tronco principal y las ramas del arbus-
to. Su contenido de proteína cruda es de 13.5% y contiene 2.7 Mega-
calorías por kilogramo de materia seca. También tiene un elevado con-
tenido de taninos condensados (21.5%).
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Bipinadas con espinas en forma  
de garra (uña de gato) 
 
Sakáatzin (Mimosa bahamensis)
Esta leguminosa es hoja “tipo huaxim” y se puede identificar de las de-
más por:

• La espina es pequeña con forma de garra o uña de gato.
• Cada una de sus hojas es más redondeada que en el huaxim el 

cual tiene más largas y delgadas (ver figura 13). También, las ho-
jas son más escasas que en el resto de las plantas tipo huaxim. 

• La vaina es pequeña, corta, aplanada y sus bordes son aserra-
dos y pinchan al tacto.

Figura 13 
Vaina madura y follaje de Sakáatzin (Mimosa bahamensis)

Fotografía: Dr. Pedro González Pech® 
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Fotografía: Dr. Pedro González Pech®    

Al igual que otras leguminosas tiene un elevado contenido de 
proteína cruda (14.5-19.2%) y bajo de energía metabolizable (0.8-1.3 
Megacalorías por kg de materia seca). Tiene un elevado contenido de 
taninos condensados que va de un 12.5 a 32% por lo que pudiera ser 
benéfica para la salud de los animales. A pesar de la presencia de es-
pinas los ovinos y caprinos la consumen sin problema llegando a efec-
tuar bocados de hasta 10 cm de tamaño. Es muy buscada por los ani-
males durante el pastoreo tanto en la época de seca como en la de llu-
vias.
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Boox káatsim (Senegalia gaumeri)
Esta leguminosa es muy parecida al sakáatzin, sus hojas y espinas 
son muy similares, se diferencia de esta porque los tallos del boox 
káatsim y a veces las hojas más tiernas pueden presentar una colora-
ción rojiza (figura 14). También, las vainas son muy diferentes, las del 
boox káatsim son planas y de bordes lisos, son de color rojo obscuro 
brilloso cuando las vainas son jóvenes y de color café obscuro cuan-
do maduran, sin bordes dentados. 

Figura 14 
Follaje y vaina de Boox káatsim (Senegalia gaumeri)

     
Fotografías: Dr. Pedro González Pech®



32

González | Ventura | Castañeda | ortiz | torres | sandoVal

Es una planta proteica (21.4% de proteína cruda), sobre su 
contenido de energía metabolizable es 2.05 Megacalorías por kilogra-
mo de materia seca. Contiene una menor cantidad de taninos conden-
sados (1%) que el sak káatsim. Sin embargo, puede ayudar a mante-
ner bajas las infecciones por parásitos gastrointestinales. A pesar de 
las espinas, es muy consumida por los ovinos y caprinos pudiendo 
efectuar bocados de hasta 15 cm de tamaño, tanto en época de se-
quía como de lluvias.
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Arbustos y árboles de hoja 
redondeada

En el apartado anterior se indicaron aquellos arbustos y árboles con 
hoja bipinada (tipo huaxim), aquí se presentan aquellos cuyas ho-

jas son más grandes que las tipo huaxim y de forma redondeada. 
Como en el capítulo anterior, se aclara nuevamente que no se trata de 
una clasificación botánica sino de categorías que facilitan recordar las 
plantas al encontrarlas en el monte. 

Cuadro 2 
Arbustos y árboles de hoja redondeada consumidos 

 por rumiantes domésticos en pastoreo de monte

• Ka-kal-che (Diospyros anisandra S.F. Blake) 
• Cruz k’iix (Randia aculeata L.)
• Ts’its’ilche (Gymnopodium floribundum Rolfe)
• Sip che’ (Bunchosia swartziana Griseb.)
• Pata de vaca (Bahuinia divaricata L.) 
• Ja’bin (Piscidia piscipula (L.) Sarg.) 
• Sak iitsa’ (Neomillspaughia emarginata (H. Gross) S.F. Blake)
• Bohom (Cordia alliodora (Ruíz Pav.) Oken)
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Ka-kal-che (Diospyros anisandra)
Árbol pequeño o arbusto de hojas pequeñas de color verde obscuro 
o claro pero brillantes, el color de la hoja en la parte superior es más 
fuerte que en la parte inferior donde es opaco, la punta de las hojas 
es redondeada, tiene espinas en pares (figura 15). Su tallo es delga-
do liso y brilloso. Se encuentra con follaje verde en lluvias y en sequía. 
Su contenido de proteína cruda varía entre un 10.0 a 16.0% y la ener-
gía metabolizable entre 1.2 y 2.5 Megacalorías por kg de materia seca. 
Contiene bajo contenido de taninos condensados (0-0.6%), su diges-
tibilidad en la época de lluvias puede ser muy buena (72%). Los ovi-
nos y caprinos pueden efectuar bocados muy grandes de más de 30 
cm lo que permite ahorrar tiempo al pastoreo. 

Figura 15 
Follaje (izquierda) y espinas (derecha) de Ka-kal-che 

(Diospyros anisandra)

   
Fotografías: Dr. Pedro González Pech®
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Cruz k’iix (Randia aculeata)
Esta especie de arbusto tiene el tamaño de hoja similar al ka-kal-che 
pero se diferencia de este por lo siguiente:

• La hojas de Cruz k’iix no es brillante y termina más en punta 
que la de ka-kal-che.

• Las ramas de Cruz k’iix se ramifican cada una con una rama 
central de donde sale otras (figura 16).

• El Cruz k’iix tiene espinas de 1 a 2 cm de tamaño dispuestos 
en pares, el ka-kal-che no tiene espinas.
De esta planta aún no tenemos los datos de su composición 

química pero es muy probable que su contenido de proteína y energía 
sea similar a las del ka-kal-che y otros arbustos que aquí se presen-
tan. En todo caso los ovinos y caprinos consumen su follaje logrando 
efectuar bocados grandes de hasta 20 cm de tamaño por lo que per-
mite ahorrar tiempo al pastoreo. 

Figura 16 
Hojas de Cruz k’iix (Randia aculeata)

     
Fotografías: Dr. Pedro González Pech®
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Ts’its’ilche (Gymnopodium floribundum)
Este árbol o arbusto pequeño se encuentra de manera muy frecuente 
en el monte, vegetación secundaria, bordes de caminos y brechas. Es 
más conocida por ser fuente importante para la producción de miel. 
Sin embargo, su uso para el pastoreo de ovinos y caprinos no compi-
te con la apicultura pues no es frecuente que los pequeños rumiantes 
consuman sus flores. En esta planta cada una de sus hojas es ovala-
da, de pequeña (como ka-kal-che) a mediana, aunque los animales en 
pastoreo pueden consumir ramas de hasta 30 cm de tamaño. Se dife-
rencia de las otras plantas por su tallo con corteza de aspecto como 
descascarándose, por eso se le conoce también con el nombre de ár-
bol que se pela. Otro distintivo es que las ramitas a donde se adhieren 
sus hojas no son rectas, más bien son en zig zag (figura 17). 

Figura 17 
Rama de Ts'its'ilche (Gymnopodium floribundum) 

(izquierda) y cabra consumiendo el follaje (derecha)

  
Fotografía: Dr. Pedro González Pech®
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Posee un contenido de proteína cruda medio (10.0%) y bajo de 
energía metabolizable (1.5 Megacalorías por kg de materia seca). Su 
contenido de taninos condensados va de 9.5 a 33.8% lo que es un ni-
vel muy alto. Por ello los animales pueden obtener un beneficio en su 
salud logrando por su consumo mantener bajo el nivel de infección por 
parásitos gastrointestinales. Es ampliamente consumida por ovinos y 
caprinos en la época de sequía donde mantiene gran parte de su folla-
je verde, así como durante la época de lluvias.
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Sip che’ (Bunchosia swartziana)
Arbusto o árbol pequeño de hojas más grandes que el Ts’its’ilche y so-
bretodo muy puntiagudas de color verde brillante (figura 18) en la par-
te superior y opacas en la inferior, sus flores son amarillas y de fru-
tos circulares pequeños de color rojo intenso. Se encuentra presen-
te en época de sequía y lluvias. Los ovinos y caprinos efectúan boca-
dos grandes de más de 30 cm de tamaño, por lo que es un forraje que 
ahorra tiempo al pastoreo al permitir una ingestión de gran cantidad de 
alimento por bocado. 

Figura 18 
Hojas de Sip che’ (Bunchosia swartziana)

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®

Su contenido proteico es alto (16.2 - 17.7%) y medio de ener-
gía metabolizable con 2.2 Megacalorías por kg de materia seca. Su 
contenido de taninos condensados es muy bajo (0.2%).



39

Uso y preservación del recUrso del monte de la selva baja cadUcifolia...

Pata de vaca (Bahuinia divaricata)
Este arbusto o árbol pequeño tiene la hoja de tamaño más grande que 
las anteriores, pero su característica principal es que la forma de su 
hoja es similar a la huella que deja una vaca en el suelo (figura 19). Tie-
ne flores blancas y si bien es un arbusto, cuando la planta es joven pue-
de confundirse con una planta rastrera o trepadora. Las hojas tienen un 
nivel elevado de proteína cruda (15.2%) y bajo de energía metaboliza-
ble (1.8 Megacalorías por kg de materia seca). Contiene 5.2% de tani-
nos condensados por lo que existe la probabilidad de que los anima-
les la consuman buscando un efecto benéfico en su salud. Los ovinos 
y caprinos la consumen tanto en lluvias como en sequía con bocados 
de hasta 20 cm de tamaño por lo que puede ahorrar tiempo al pastoreo 
de los animales.

Figura 19 
Hojas de Pata de vaca (Bahuinia divaricata)

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®



40

González | Ventura | Castañeda | ortiz | torres | sandoVal

Ja’bin (Piscidia piscipula)
Árbol que presenta hojas redondeadas más grandes que las del 
Ts’its’ilche. Sus vainas son muy características presentando cuatro bor-
des ondulados (figura 20) y una coloración amarilla que se torna café 
cuando maduran y caen al suelo. Esta planta es bien conocida para el 
corte y acarreo en la alimentación del ganado de manera similar a como 
se utiliza el ramón (Brosimum alicastrum) en algunos ranchos. Sin em-
bargo se encuentra disponible en el monte de manera natural como ar-
busto siendo pastoreado sin problema por ovinos y caprinos y en la épo-
ca de sequía su follaje se mantiene verde por un largo periodo.

Figura 20 
Follaje del Jabin (Piscidia piscipula)

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®

Posee un alto contenido de proteína cruda (13.2 - 18.3%) pero ba-
jo en energía metabolizable con 1.8 Megacalorías por kilogramo de mate-
ria seca. Su contenido de taninos condensados es medio (0.8 a 9.7%) y 
su consumo puede tener un efecto benéfico en la salud de los animales. 
Este follaje permite a los ovinos y caprinos efectuar bocados muy gran-
des de más de 30 cm de tamaño, permitiendo ahorrar tiempo al pastoreo.
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Sak iitsa’ (Neomillspaughia emarginata)
Árbol pequeño de hojas casi completamente circulares, grandes y 
gruesas (figura 21). Su digestibilidad puede ser muy baja (11.6%), su 
contenido de proteína cruda es medio (11.4%) y su contenido de ener-
gía metabolizable es bajo (0.4 Megacalorías por kilogramo de mate-
ria seca), contiene un alto contenido de taninos condensados (37.5%) 
por lo que su consumo pudiera aportar algún beneficio a la salud de 
los animales. Se encuentra con follaje verde tanto en sequía como en 
lluvias y los ovinos y caprinos efectúan bocados muy grandes de más 
de 30 cm de tamaño, con ello ahorran tiempo al pastoreo. 

Figura 21 
Hojas del Sak iitsa’ (Neomillspaughia emarginata)

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®
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Bohom (Cordia alliodora)
Es el árbol con las hojas más grandes de todas las especies de plan-
tas mencionadas anteriormente. Sus hojas son alargadas de hasta 17 
cm de largo x 5 cm de ancho (figura 22). Son gruesas y por lo general 
el arbusto presenta pocas ramificaciones con un porte de crecimien-
to muy vertical. Su digestibilidad de la materia seca puede ser de 50.0 
a 60.0%, el contenido de proteína cruda es de 7.8 a 13.2% y energía 
metabolizable entre 1.9 y 2.4 Megacalorías por kg de materia seca.

Figura 22 
Follaje del Bohom (Cordia alliodora)

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®

Cuenta con 6.9% de taninos condensados lo que pudiera benefi-
ciar la salud de los animales, pero sobre todo se encuentra presente en 
la época de lluvias y de sequía y permite a los ovinos y caprinos efec-
tuar bocados grandes de más de 30 cm y ahorrar tiempo al pastoreo.
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Herbáceas  
(monocotiledóneas)

Estas plantas son fáciles de diferenciar de los arbustos y árboles ya 
que por lo general el tallo no presenta el aspecto de madera, sino 

que es más flexible y quebradizo. 

 

Sak xiiw (Waltheria indica L.)
Herbácea de hojas ovaladas, pequeñas a medianas, de color verde pá-
lido y de textura afelpada, los bordes de las hojas son un poco denta-
das (figura 23). Las hojas al frotarse despiden un olor a menta. El fo-
llaje de esta planta resiste moderadamente a la sequía por lo que los 
ovinos y caprinos la consumen tanto en lluvia como en la época de 
sequía. Las hojas tienen un contenido de proteína cruda de 11% y de 
energía metabolizable de 1.8 Megacalorías por kilogramo de materia 
seca, no contiene taninos condensados. Si bien sus hojas son peque-
ñas los ovinos y caprinos pueden consumir ramas de más de 30 cm 
de tamaño.
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Figura 23 
Follaje de Sak xiiw (Waltheria indica)

Fotografía: M. en C. Guadalupe Isabel Ortíz®
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Tajonal (Viguiera dentata (Cav.) Spreng.
Esta herbácea es bien conocida en el sureste de México y en general 
en el trópico, es de hojas medianas a grandes y características flores 
amarillas (ver figura 24). Puede encontrarse en el monte, en la vegeta-
ción secundaria, bordes de carreteras y caminos. De importancia en la 
producción de miel, los ovinos y caprinos pueden consumir sus flores 
pero los bocados más frecuentes son en el follaje por lo que no com-
piten con la apicultura. El contenido de proteína cruda es alto (19.4-
29.6 %) y contiene entre 2.2 y 2.5 Megacalorías por kilogramo de ma-
teria seca de energía metabolizable. No contiene taninos condensa-
dos o son muy bajos (0.2%) y la digestibilidad puede llegar a 60.0%. 
Si bien es muy consumida durante la época de lluvias esta planta por 
lo general no resiste la sequía intensa, pero si existen lluvias tardías 
que le permitan mantenerse verde por más tiempo es posible que los 
ovinos y caprinos la consuman durante la sequía temprana. Dado su 
abundante follaje esta planta permite a los animales efectuar bocados 
grandes de más de 30 cm de tamaño, favoreciendo una ingestión im-
portante y ahorrando tiempo al pastoreo. 

Figura 24 
Follaje de Tajonal (Viguiera dentata)

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®
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Fotografía: Dr. Pedro González Pech®
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Enredaderas

Fácilmente reconocidas porque trepan y se enredan en otras plantas 
o se extienden sobre el suelo cubriendo a otras plantas más peque-

ñas. Se presentan aquí de manera sencilla para facilitar recordarlas al 
encontrarlas en el monte. 

 

Is ak’il (Ipomoea crinicalyx S. Moore)
Esta enredadera posee hojas grandes redondas y terminan con un bor-
de puntiagudo (figura 25) sus flores por lo general son de color mora-
do en forma de campana. Tiene un contenido elevado de proteína cru-
da (23.8%) y contiene 2.0-2.5 Megacalorías energia metabolizable por 
kg de materia seca, no posee taninos condensados, y la digestibilidad 
de la materia seca puede llegar a 71.0%. En la sequía extrema desapa-
rece pero puede encontrarse verde al inicio de esta época, por lo que 
no es raro observar que ovejas y cabras la integren a su ración duran-
te el pastoreo. De follaje abundante durante la época de lluvias tam-
bién es consumida durante esta época. Los ovinos y caprinos pueden 
efectuar bocados de tamaño grande de más de 30 cm al consumir ho-
jas y la liana al mismo tiempo. 
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Figura 25 
Flor y follaje de Is ak’il (Ipomoea crinicalyx) (arriba) 

y cabra consumiéndola (abajo)

  

Fotografías: Cortesia MC Jerónimo Sepúlveda®
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Tso’ots k’abil (Ipomoea nil L. Roth)
Enredadera de hojas grandes con tres extremos bien definidos que ter-
minan en punta (figura 26). Las flores por lo general son de color azul 
intenso en forma de campana.

Figura 26 
Hoja de Tso’ots k’abil (Ipomoea nil)

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®

A diferencia de la planta anterior, su contenido de proteína cru-
da es de solo 10.5%, no se cuenta con información de su contenido de 
energía metabolizable ni de taninos condensados. De la misma mane-
ra que en la planta anterior, los ovinos y caprinos pueden efectuar bo-
cados de tamaño grande de más de 30 cm al consumir hojas y la lia-
na al mismo tiempo.  
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Pastos

En el monte y vegetación secundaria también se encuentran pas-
tos. Estos no son los pastos mejorados o seleccionados tradicio-

nalmente empleados para la producción animal. Son pastos nativos o 
introducidos que se han adaptado bien a las condiciones de tempo-
ral. Es decir se encuentran aparentemente secos durante la época de 
sequía pero retoman su crecimiento, producción de hojas y finalmen-
te de semillas, durante la época de lluvias. Existe toda una variedad de 
estos pastos, sin embargo aquí se mencionarán solamente a los tres 
pastos que los ovinos y caprinos consumen en la selva baja caduci-
folia, sin embargo es probable que también otras especies de pastos 
presentes en el monte sean consumidas.
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Am su’uk (Chloris inflata Link)
Pasto de porte erecto, de hojas delgadas con pocos pelos suaves y 
largos, espigas de color rojo con seis a ocho extremidades (figura 27). 
Contiene de 5.0 a 15.0% de proteína cruda y 2.3 Megacalorías por ki-
logramo de materia seca, no contiene taninos condensados y la di-
gestibilidad de la materia seca puede alcanzar el 62.0%. Se encuentra 
principalmente durante la época de lluvias y nortes, pero también pue-
de estar presente al inicio de la temporada de sequía. Los ovinos y ca-
prinos lo consumen en bocados de hasta 10 cm de tamaño según la 
altura en que se encuentre este pasto. 

Figura 27 
Espiga de pasto Am su’uk  (Chloris inflata)

González-Pech et al., 2017.
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Kusu’uk (Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn.
Pasto de porte menos erecto que Am su’uk, de hojas planas y peque-
ñas (figura 28), espiga de color blanquecino a púrpura pequeña. Su 
contenido de proteína cruda es de 11.6% y contiene 2.3 Megacalorías 
de energía metabolizable por kg de materia seca, contiene bajos nive-
les de taninos condensados (1.8%) y una digestibilidad de la materia 
seca del 60.0%. Se encuentra principalmente en la época de lluvias y 
norte y puede encontrase verde al inicio de la sequía por lo que no es 
raro que los ovinos y caprinos lo consuman también en esta época. 

Figura 28 
Hoja de pasto Kusu’uk (Eragrostis amabilis)

González-Pech et al., 2017.
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Sak su’uk (Eragrostis ciliaris (L.) R. Br var. Ciliaris
Pasto de tallos cilíndricos de hasta 50 cm de altura, hojas delgadas y 
afiladas con pelos largos y blanquecinos, sus espigas son comprimi-
das lateralmente y con semillas rojizas (figura 29). 

Figura 29 
Ejemplares de pasto Sak su’uk (Eragrostis ciliaris)

     
Fotografías: A la izquierda Herbario UADY J.J. Ortiz, 2104; a la derecha L. 
Sarabia.

Su contenido de proteína cruda es de 7.6% y contiene 2.1 Me-
gacalorías de energía metabolizable por kg de materia seca. No con-
tiene taninos condensados y la digestibilidad de la materia seca es de 
53.4%. También se encuentra principalmente en la época de lluvias y 
norte y puede encontrarse verde al inicio de la sequía por lo que no 
es raro que los ovinos y caprinos lo consuman también en esta épo-
ca. Los ovinos y caprinos consumen este pasto con bocados de has-
ta 20 cm de tamaño. 
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Vainas y hojas secas de árboles

Las vainas de las siguientes especies de plantas representan una 
forma de heno o forraje seco que es consumido por los ovinos y 

caprinos cuando estas vainas maduran y caen al suelo. ¿Qué tan im-
portantes son? Mucho, ya que una gran variedad de árboles y arbus-
tos dejan caer hojas y vainas de alturas donde los animales normal-
mente no alcanzarían a pastorear/ramonear por lo que representa una 
oportunidad de aprovechamiento por los rumiantes. 

 

Mezcla de hojas secas y vainas secas
Los rumiantes, al consumir la vainas actúan como dispersadores de 
aquellas semillas que logran resistir la digestión (de hecho algunas se-
millas necesitan ser predigeridas para su germinación) favoreciendo 
así la diseminación (re-siembre natural) de las especies de arbusti-
vas que consumen y contribuyen a mantener la diversidad del monte.
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Figura 30 
Mezcla de vainas y hojas de árboles en el monte

Fotografía: Dr. Pedro González Pech®

Las vainas y hojas secas (figura 30) pueden llegar a ser un re-
curso muy importante para la alimentación de los animales. Por ejem-
plo, las vainas de chimay pueden aportar más de la mitad del consu-
mo que los ovinos y caprinos obtienen en pastoreo de monte duran-
te la época de sequía.  

Las hojas secas que se encuentran en el suelo del monte tam-
bién son consumidas por vacunos (figura 31). Estas hojas son de es-
pecies de plantas como el bohom (Cordia alliodora), ka-kal-che (Dios-
pyros anisandra), ts’its’ilche (Gymnopodium floribundum) y ja’bin 
(Piscidia piscipula).
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Figura 31 
Hojas secas que son consumidas por rumiantes 

en el monte

Fotografías: Dr. Pedro González Pech®



58

González | Ventura | Castañeda | ortiz | torres | sandoVal

El pastoreo de este recurso es considerable pues puede repre-
sentar hasta un 7.0 y 10.0% del consumo durante la época de sequía 
en ovinos y caprinos respectivamente. La mezcla de estas hojas con-
tiene 80.0% de materia seca, un 10.0% de proteína cruda y 1.1 Mega-
calorías de energia metabolizable por kg de materia seca, 33.0% de di-
gestibilidad de la materia seca y contiene un 5.0% de taninos conden-
sados. Por ello puede considerarse como un heno de mediana a baja 
calidad que está disponible para los animales, solamente hay que de-
jar que ovinos y caprinos lo pastoreen. 
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Vainas de Chimay (Vachelia pennatula)
Sus vainas maduras son pequeñas y gruesas, rígidas y de color café 
obscuro casi negro, durante la época de sequía puede representar más 
de la mitad de la ración pastoreada por ovinos y caprinos (figura 32). 
En general, el contenido de proteína cruda de estas vainas está entre 
8.0 y 20.0%, y la digestibilidad de la materia seca de estas vainas se 
encuentra entre el 20.0 al 45%. Su contenido de energia metabolizable 
es de 1.61 Megacalorias por kilogramo de materia seca. Por eso pue-
den considerarse de calidad similar a un heno de mediana a baja cali-
dad, disponible de manera natural en el monte.

Ovinos y caprinos buscan activamente las vainas olfateando y 
volteando con el hocico las hojas secas del suelo debajo de las cua-
les se encuentran ocultas las vainas de chimay que han caído del ár-
bol/arbusto. También contienen una cantidad considerable de taninos 
condensados (9.5%).

Figura 32 
Vainas de Chimay (Vachelia pennatula)

Fotografía: MVZ Gabriel Ortiz Domínguez®
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Vainas de Huaxim (Leucaena leucocephala)
Sus vainas son largas, delgadas, de color verde cuando están inma-
duras y se tornan marrón o cafés cuando maduran (figura 33), las se-
millas pueden apreciarse ligeramente desde el exterior de la vaina. Son 
consumidas por ovinos y caprinos tanto en época de secas como de 
lluvias y contienen 19.0% de proteína cruda y alrededor del 2.0% de ta-
ninos condensados. Su contenido de energia metabolizable es de 1.62 
Megacalorias por kilogramo de materia seca.

Figura 33 
Vainas de Huaxim maduras (Leucaena leucocephala)

Fotografía: Jerónimo Sepúlveda®
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Vainas de Sakáatzin (Mimosa bahamensis)
Vainas cortas aplanadas de color café rígidas (figura 34), con bordes 
aserrados puntiagudos que pinchan al contacto. Son consumidas por 
ovinos y caprinos en cualquier época del año. Contiene 13.6% de pro-
teína cruda y 1.7% de taninos condensados. Su contenido de energia 
metabolizable es de 0.95 Megacalorias por kilogramo de materia seca.

Figura 34 
Vainas de Sakáatzin (Mimosa bahamensis)

Fotografía: Jerónimo Sepúlveda®
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Boox káatsim (Senegalia gaumeri)
Vainas más cortas y anchas que las de huaxim y más largas y anchas 
que las de sakáatzin, las vainas de Boox káatsim son planas, de color 
café obscuro a negro brillante (figura 35). Contiene 10.4% de proteí-
na cruda, no contiene taninos condensados. Su contenido de energia 
metabolizable es de 1.05 Megacalorias por kilogramo de materia seca.

Figura 35 
Vainas de Boox káatsim madura (Senegalia gaumeri)

Fotografía: Gloria Sarahí Castañeda®
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Vainas de Kitim che’ (Caesalpinia gaumeri)
Vainas más grandes que las de huaxim, anchas de color marrón (figu-
ra 36), sin taninos condensados. Contiene 7.5% de proteína cruda. Su 
contenido de energia metabolizable es de 1.68 Megacalorias por kilo-
gramo de materia seca.

Figura 36 
Vainas de Kitim che’ maduras (Caesalpinia gaumeri)

Fotografía: MVZ Gabriel Ortiz Domínguez®
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Vainas de Ja’bin (Piscidia piscipula)
Vainas pequeñas que presentan cuatro bordes ondulados (figura 37), 
de color amarillo intenso cuando inmaduras que cambian a marrón 
cuando maduran, se secan y caen al suelo donde son consumidos por 
los ovinos y caprinos. Contiene 19.9% de proteína cruda y 4.4% de ta-
ninos condensados. Su contenido de energia metabolizable es de 1.49 
Megacalorias por kilogramo de materia seca.

Figura 37 
Vainas de Jabin (Piscidia piscipula)

Fotografía: MVZ Gabriel Ortiz Domínguez®
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Conclusión

Las plantas presentes en el monte incluyen arbustos, herbáceas, 
enredaderas, pastos nativos, vainas de árboles y hojas secas. Es-

tas plantas están disponibles de manera estacional y su variedad per-
mite a los animales encontrar disponible en cada estación del año una 
gama de materiales que pueden consumirse. Estas plantas proporcio-
nan  servicios ambientales y es necesario conservarlas para mantener 
la calidad del agua, suelo y aire, entre otros servicios en nuestro entor-
no. Además, todas estas plantas deben ser aprovechadas de manera 
racional para la alimentación de vacunos, ovinos y caprinos con bene-
ficios en la alimentación y salud de los animales. Es necesario apren-
der a reconocerlas en el campo, así como conocer más a fondo las 
estrategias para un mejor aprovechamiento por los rumiantes en pas-
toreo. Para ello es necesario detener la pérdida de este tipo de vegeta-
ción y apoyar a quienes ya se encuentran actualmente aprovechando 
este valioso recurso. 
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El presente libro es producto de la iniciativa del grupo de Recursos Naturales 
y Ganadería en el Trópico de la REDGATRO, quienes convocaron a sus miem-
bros para que contribuyeran con sus experiencias e investigaciones, producto 
de esta iniciativa los colegas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia de la Universidad Autónoma de Yucatán presentaron el presente documen-
to que lleva por título Uso y preservación del recurso del monte de la selva 
baja caducifolia de la península de Yucatán, obra colectiva desarrollada por 
miembros de la Red de Investigación e Innovación Tecnológica para la Gana-
dería Bovina Tropical (REDGATRO). Este documento brinda directrices para 
una reconversión de la ganadería hacia enfoques ambientalmente sostenibles, 
en donde la vegetación nativa es valorada y promueve el conocimiento de 
estos recursos para productores y técnicos en forma práctica. Así es como 
REDGATRO cumple con aportes en investigación, innovación, difusión, capa-
citación y promoción del conocimiento científico para la ganadería tropical, en 
donde el presente documento académico busca el beneficio de productores, 
estudiantes, técnicos, especialistas y autoridades del área. La obra promueve 
el conocimiento, aprovechamiento y conservación productiva de la biodiversi-
dad, en un ambiente de sistemas silvopastoriles naturales.
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El presente libro es producto de la iniciativa del grupo de Recursos Naturales 
y Ganadería en el Trópico de la REDGATRO, quienes convocaron a sus miem-
bros para que contribuyeran con sus experiencias e investigaciones, producto 
de esta iniciativa los colegas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia de la Universidad Autónoma de Yucatán presentaron el presente documen-
to que lleva por título Uso y preservación del recurso del monte de la selva 
baja caducifolia de la península de Yucatán, obra colectiva desarrollada por 
miembros de la Red de Investigación e Innovación Tecnológica para la Gana-
dería Bovina Tropical (REDGATRO). Este documento brinda directrices para 
una reconversión de la ganadería hacia enfoques ambientalmente sostenibles, 
en donde la vegetación nativa es valorada y promueve el conocimiento de 
estos recursos para productores y técnicos en forma práctica. Así es como 
REDGATRO cumple con aportes en investigación, innovación, difusión, capa-
citación y promoción del conocimiento científico para la ganadería tropical, en 
donde el presente documento académico busca el beneficio de productores, 
estudiantes, técnicos, especialistas y autoridades del área. La obra promueve 
el conocimiento, aprovechamiento y conservación productiva de la biodiversi-
dad, en un ambiente de sistemas silvopastoriles naturales.


