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RESUMEN 
 
MEJÍA HUERTA NANCY GUADALUPE. Patrones conductuales y peso corporal 
al final de la gestación de hembras de ciervo rojo (Cervus elaphus) en pastoreo 
con y sin sombra artificial (bajo la dirección de DR Lorenzo Álvarez Ramírez y 
MVZ MAE Alejandra Sánchez Cervantes). 
 
Para determinar si el recurso sombra induce cambios en patrones conductuales 

y en la ganancia diaria de peso (GDP) de hembras de ciervo rojo gestantes en 

pastoreo, se utilizaron 46 hembras gestantes (multíparas, de 5.5 meses de 

gestación) con y sin sombra artificial (n=23). Se utilizó un muestreo de barrido 

(30 días y 6 noches) para determinar el número de animales pastando o en 

descanso y su ubicación dentro del potrero, al tiempo que se registró la 

temperatura ambiental y de bulbo negro. Todas las hembras fueron pesadas al 

inicio del estudio y en las dos semanas previas al parto. Se encontró una 

correlación positiva altamente significativa (P<0.0002) entre la temperatura 

ambiental (R2=0.7; y=(2.45x)+(-6.91)) y de bulbo negro (R2=0.9; y=(2.40x)+(-

49.24)) con el porcentaje de animales que usaron la sombra artificial en el 

horario diurno. No hubo diferencia entre el porcentaje de animales pastando en 

ambos grupos (P>0.05) durante el día y la noche. Los animales del grupo 

sombra permanecieron de pie y echados en la sombra la mayor parte del 

periodo diurno (P<0.05), en que las temperaturas fueron mayores. El grupo 

sombra presentó un menor número de conductas de termorregulación (visitas 

al bebedero y búsqueda de agua o lodo para refrescarse; P<0.05). Al final del 

estudio, la GDP promedio en las hembras del grupo sombra fue mayor 

(P=0.01) que en el grupo sol (215±24.1 vs. 127.1±23.6; gramos±ee). Se 

concluye que la sombra artificial se usó con mayor intensidad en los horarios 

en que la temperatura ambiental aumentó, redujo la expresión de otras 
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conductas de termorregulación e indujo una mayor GDP durante la última fase 

de la gestación en hembras de ciervo rojo en pastoreo. 
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INTRODUCCIÓN  

Los animales que pastorean durante la primavera y el verano están más 

expuestos a sufrir estrés térmico por calor.1 El estrés calórico se entiende 

como la disrupción de la homeostasis provocada por temperaturas mayores al 

límite térmico superior (LTS) del animal.2 El fenómeno ocurre cuando los 

animales no pueden usar sus mecanismos conductuales y fisiológicos 

normales para mantener una temperatura corporal constante, o los usan sin 

éxito.3 En esta condición, el animal presenta alteraciones en el flujo y 

distribución de la sangre (vasoconstricción interna y externa), cambios de 

conducta, incrementa sus mecanismos de pérdida de calor internos 

(respiración y sudoración), externos (conducción, convención, radiación, 

evaporación) y el consumo de agua.4,5 Tales situaciones pueden comprometer 

seriamente el estado del animal con respecto de sus intentos para adaptarse al 

medio (bienestar animal)6,7 y su desempeño productivo.8 

Los herbívoros tienden a establecer un balance entre el calor producido en sus 

procesos metabólico-digestivos y sus mecanismos de disipación de calor.9  Las 

temperaturas altas y el estrés térmico representan la mayor limitante a la 

productivad animal en regiones tropicales y áridas10 y comprometen 

seriamente el bienestar del animal. Los efectos negativos de las altas 

temperaturas sobre la producción animal son bien conocidos y la literatura es 

amplia en el tema.8,11-13 En este sentido, el agua y la sombra son los recursos 

esenciales para que los animales en pastoreo se adapten a condiciones 

climáticas adversas.14,15 La temperatura ambiental y de bulbo negro suelen ser 

medidas como indicadores de condiciones de estrés térmico en el animal. La 

temperatura de bulbo negro representa una de las mediciones más 
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importantes y utilizadas como indicador de estrés calórico, en su lectura se 

integran los efectos de la radiación calórica sobre superficies 

permanentemente expuestas a la radiación solar (energía radiante).16-18 

El ciervo rojo (Cervus elaphus) tiende a buscar los medios de protección que 

mayor aislamiento de la radiación solar le proporcionan en horarios en que la 

temperatura se incrementa15 y se ha sugerido que su condición de bienestar se 

asocia directamente con la posibilidad de encontrar dichos elementos de 

protección.15 Ello hace pensar en la necesidad de ofrecer resguardos 

artificiales contra las temperaturas provocadas por la exposición al sol. Se ha 

sugerido también que los factores climáticos se asocian a las variaciones de 

peso corporal en la especie y se ha aceptado que la disminución del peso 

corporal en ciertas estaciones del año es consecuencia, entre otras razones de 

los costos energéticos para la termorregulación.19,20 

En el ganado bovino, el uso de sombras puede disminuir los signos de estrés 

calórico en corrales de engorda21-23 y en pastoreo.24,25 Cuando se cuenta con 

sombra, se reducen expresiones fisiológicas como la temperatura corporal, la 

frecuencia cardiaca y respiratoria, además de mejorarse la conversión 

alimenticia, ganancias de peso y peso de la canal con respecto de los bovinos 

desprovistos de ella.21-26 Durante los horarios más calientes del día, los 

bovinos utilizan intensamente zonas de sombra.22,27-31 En animales sin este 

recurso se presentan diferentes patrones de comportamiento que intentan 

disminuir el estrés por calor,14 permaneciendo mayor tiempo de pie e inmóvil 

durante el día, buscando la sombra generada por la malla divisoria o por 

compañeros de rebaño, y ubicándose alrededor del bebedero e introduciendo 

los miembros en el agua.14,25 
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En la literatura consultada no se encontró información respecto del uso de 

sombras artificiales en ciervos y sus efectos sobre la conducta y desempeño 

del animal. En esta especie exótica, originaria de latitudes templadas y frías, la 

exposición a radiación solar alta sin protección podría estar generando 

problemas de bienestar e inducir situaciones de pobre desempeño productivo. 

De ser considerado como una especie cinegética, este cérvido ha pasado a ser 

una alternativa para la producción de carne de manera intensiva y extensiva en 

27 estados del país.32 

En condiciones de pastoreo en regiones de clima semiseco templado sin 

sombras naturales o artificiales (20°30´46´´ N; 99°53´17´´ O, Tequisquiapan, 

Querétaro, México)33 el ciervo rojo suele manifestar signos claros de 

afectaciones conductuales en la estación caliente del año (observaciones 

personales no publicadas). Además se podría estar afectando su desempeño 

productivo al final de la gestación, reduciendo su ganancia de peso y pudiendo 

implicar un menor desarrollo fetal y menores viabilidades de las crías. El 

objetivo del presente estudio fue evaluar el patrón de utilización de sombras 

artificiales por hembras de ciervo rojo en pastoreo y determinar si la ausencia 

de dicho recurso durante los últimos dos meses de gestación afecta el peso 

corporal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

OBJETIVOS 

Determinar y evaluar el patrón diario de utilización de sombras artificiales por 

hembras de ciervo rojo en pastoreo y su relación con la temperatura ambiental 

y de bulbo negro.  

Comparar el peso corporal de hembras durante sus dos últimos meses de 

gestación en relación con la ausencia y presencia del recurso sombra.  
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HIPÓTESIS  

El ciervo rojo en cautiverio con acceso a la sombra artificial, utilizará el recurso 

con intensidad en horarios en que la temperatura se incrementa. 

El uso de sombras artificiales reduce la expresión de conductas de 

termorregulación como enlodarse e introducir extremidades en bebederos. 

El uso de sombras artificiales durante los últimos dos meses de gestación 

induce una mayor ganancia de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en el rebaño de cérvidos del Centro de Enseñanza, 

Investigación y Extensión en Producción Animal en Altiplano (CEIEPAA) de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) durante la estación de primavera 

(marzo-mayo). El CEIEPAA se encuentra ubicado en una región de clima 

semiseco templado (20°30´46´´ N; 99°53´17´´ O) con climas extremosos desde 

-3 hasta 37°C; en la época más caliente del año las temperaturas pueden 

alcanzar límites de hasta 45°C al sol 34  

Las hembras utilizadas fueron previamente sincronizadas en su ciclo estral y 

servidas mediante monta directa en el invierno anterior (del 7 de octubre al 17 

de noviembre) para contar con un periodo de gestaciones delimitado y 

programado. 

Un total de 46 hembras gestantes (multíparas, 5.5 meses de gestación) fue 

dividido (n=23) y cada subgrupo se introdujo en un potrero diferente con una 

superficie de 5,500m2 cada uno para proveer aproximadamente 3.5kg de 

materia seca de alfalfa (Medicago sativa) por animal al día en cada grupo. En 

el potrero del grupo con sombra (CS) se colocó una malla sombra (protección 

>80%, 60m2, 2.5m altura), mientras que en el potrero del grupo sin sombra 

(SS) no se colocó dicha estructura y se mantuvieron en las condiciones de 

rutina del CEIEPAA. Cada potrero contó con un bebedero con capacidad de 

120L para consumo de agua a voluntad y se llenaba diariamente (Figura 1). 

 

 

 



 

 

 

9 

         

     

             5m 

 

               Bebedero                                     Cerco eléctrico  

 

Figura 1. Diagrama de distribución de ambos potreros con y sin acceso al 

recurso sombra.  
                                                                                                                                                            

 

Se registraron conductas sociales y de mantenimiento en ambos grupos 

durante un total de 30 días soleados en un horario de 08:00 a 19:00 h. Por 

medio de un muestreo conductual de barrido programado, realizado con una 

frecuencia de cada 10 minutos (66 observaciones por día), se determinó la 
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ubicación de los animales dentro del potrero, especificando si se encontraban 

en zona de sombra o sol. Además, en cada caso se registró si se encontraban 

pastoreando o en descanso para determinar el porcentaje de animales 

involucrado en cada conducta durante el día, utilizando el siguiente etograma 

para ambos grupos.35 

Parado: se consideró como una postura erguida inactiva (sin locomoción y sin 

pastoreo, en área de sol y sombra). 

Echado: se consideró cuando el cuerpo del animal estuvo en contacto con el 

piso (en área de sol y sombra). 

Pastando: conducta en la que el animal se encontraba parado consumiendo 

forraje del potrero. 

Bebiendo: conducta en que el animal se encontraba con la cabeza en el 

bebedero.  

Además, en cada grupo se registró la frecuencia de interacciones agresivas en 

las que un animal desplazó a otro activamente (patadas, mordidas, amenazas 

y persecuciones), conductas de termorregulación (enlodarse, introducir 

extremidades en bebederos, búsqueda de sombra generada por el cerco, 

bebedero y otros animales). Los mismos registros conductuales se realizaron 

en periodos nocturnos (19:00 a 07:00 h) por un total de seis días para conocer 

la actividad durante la noche, distribuidos al final del periodo de observación. 

Todos los registros fueron hechos desde una distancia mínima aproximada de 

100m por dos observadores independientes utilizando binoculares apropiados 

(Celestron® modelo 71140), hojas preformateadas y lámpara de leds para las 

observaciones nocturnas. 
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Al mismo tiempo se registró la temperatura ambiental con una frecuencia de 

cada 30 minutos utilizando un termómetro-higrómetro para interiores y 

exteriores (Wired Thermometer/Hygrometer, Modelo 63-1032, Radioshack®). 

Se registró también la temperatura de bulbo negro mediante el dispositivo 

respectivo acondicionado.34 

Todas las hembras fueron pesadas en una báscula electrónica ganadera al 

inicio del experimento y en las dos semanas previas al parto (46 días) para 

determinar el total de kilogramos ganados y la ganancia diaria de peso (GDP). 

Análisis de información  

Para su análisis, los datos conductuales fueron transformados a su arcoseno 

antes de utilizar pruebas paramétiricas. Se utilizó estadística descriptiva y 

análisis de varianza para muestras repetidas (PROC GLM) usando el 

tratamiento como variable de clase y las conductas medidas al igual que la 

ganancia de peso como variables de respuesta. Se realizaron además pruebas 

de correlación y regresión lineal para las temperaturas (ambiental y de bulbo 

negro) y el uso de sombra (PROC CORR y PROC REG) con el porcentaje de 

animales usando la sombra como variable dependiente.36  
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RESULTADOS 

En la figura 2 se muestra el promedio de las temperaturas ambiental y de bulbo 

negro en las 24 horas durante todo el estudio. La temperatura ambiental más 

alta registrada en el periodo de muestro fue de 36.2 ºC y se alcanzó a las 15:00 

horas, la temperatura más baja fue de 9.1 ºC a las 05:50 horas. La temperatura 

de bulbo negro más alta registrada fue de 53.3 ºC y se alcanzó a las 13:00 

horas, la temperatura más baja registrada por el dispositivo fue de 8.1 ºC a las 

05:50 horas. 
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Figura 2. Promedios (±ee) de la temperatura ambiental  y temperatura de 

bulbo negro  en las 24 horas del día durante el periodo del 30 de marzo al 
16 de mayo. 
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En la figura 3 se presenta el porcentaje promedio de animales usando la 

sombra artificial durante las 24 horas. Se encontró una correlación positiva 

altamente significativa entre la temperatura ambiental (R2=0.7; P=0.0002; 

y=(2.45x)+(-6.91)) y de bulbo negro (R2= 0.9; P=0.0001; y=(2.40x)+(-49.24)) 

con el porcentaje de animales que usaron la sombra artificial en el horario 

diurno. Como tendencia general, un mayor porcentaje de animales usó la 

sombra en horarios en que la temperatura fue mayor durante el día (Figuras 4, 

5 y 6). 
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Figura 3. Porcentaje (±ee) de animales usando la sombra artificial durante las 
24 horas del día. 
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Figura 4. Relación de la temperatura ambiental y el porcentaje de animales 
usando la sombra artificial durante el estudio. Se encontró una correlación 

altamente significativa entre ambas variables (R2=0.7; P=0.0002; y=(2.45x)+(-
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Figura 5. Relación de la temperatura de bulbo negro y el porcentaje de 
animales usando la sombra artificial durante el estudio. Se encontró una 
correlación positiva altamente significativa entre ambas variables (R2=0.9; 
P=0.0001; y=(2.40x)+(-49.2)). 
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Figura 6. Porcentaje de animales usando la sombra artificial  en relación a 
la temperatura ambiental  y temperatura de bulbo negro  durante las 
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En la figura 7 se muestra el porcentaje de animales parados y echados bajo la 

sombra artificial durante las 24 horas del día en el grupo que contó con el 

recurso. 
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Figura 7. Porcentaje promedio (±ee) de animales parados  y echados 

 bajo la sombra artificial durante las 24 horas del día en el grupo con 
sombra. 
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En las figuras 8 y 9 se observa el porcentaje de animales parados y echados 

en el área de sol respectivamente durante las 24 horas del día de todo el 

estudio. En ambos casos, los animales del grupo sombra prefirieron realizar 

dicha actividad en la sombra en la mayor parte del periodo diurno. En dicho 

horario, el porcentaje de animales en la sombra fue mayor (P<0.05) en el grupo 

que tuvo acceso al recurso. Durante el periodo nocturno no se encontraron 

diferencias (P>0.05) entre grupos. 
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Figura 8. Porcentaje promedio (±ee) de animales parados en el área de sol 
durante las 24 horas del día en el grupo sol  y grupo sombra  a lo 
largo del estudio. 
*Indica diferencia significativa entre grupos (P<0.05). 
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Figura 9. Porcentaje promedio (±ee) de animales echados en el área de sol 
durante las 24 horas del día en el grupo sol  y grupo sombra  a lo 
largo del estudio. 
*Indica diferencia significativa entre grupos (P<0.05). 
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La figura 10 presenta el porcentaje de animales pastando durante todo el día 

del grupo sol y sombra durante el experimento. No se encontraron diferencias 

entre grupos (P>0.05). 
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Figura 10. Porcentaje promedio (±ee) de animales pastando durante las 24 
horas del día en el grupo sol  y grupo sombra  a lo largo del estudio. 
No hay diferencia significativa entre los grupos (P>0.05). 
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Se observó un mayor número de animales bebiendo en el grupo sol que en el 

grupo sombra (P<0.05; figuras 11 y 12). 
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Figura 11. Frecuencia promedio diario (±ee) de animales bebiendo durante el 
estudio. 
a,b literales diferentes indican diferencia significativa entre grupos (P=0.05).  
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Figura 12. Número de animales bebiendo en el grupo sol  y grupo sombra 

 durante las 24 horas del día en todo el experimento. 
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En la figura 13 se presenta el promedio de conductas de termorregulación del 

grupo sol y sombra durante el experimento. El promedio de conductas de 

termorregulación emitidas en horarios diurnos por el grupo sol (10.0±1.4) fue 

estadísticamente mayor al del grupo sombra (3.3±1.4; P=0.001). Durante el 

horario nocturno no se observaron dichas conductas y no se encontraron 

diferencias entre los grupos (P>0.05). En la figura 14 se muestra la distribución 

de dichas conductas durante el día en ambos grupos. 
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Figura 13. Frecuencia promedio diario (±ee) de conductas de termorregulación 

registradas en el horario diurno en cada grupo durante todo el estudio.  
a,b literales diferentes indican diferencia significativa entre grupos (P=0.001). Las conductas de 
termorregulación fueron: enlodarse, introducir extremidades en bebederos, búsqueda de 
sombra generada por el cerco, bebedero y otros animales. 
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Figura 14. Emisión de conductas (total de eventos) de termorregulación en el 
grupo sol  y grupo sombra  durante las 24 horas del día en todo el 
experimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25 

La cantidad de agresiones registradas no fue diferente entre grupos (P>0.05; 

sol: 11.5±2.5, sombra: 15.6±2.5; figuras 15 y 16). 
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Figura 15. Promedio diario (±ee) de agresiones en ambos grupos durante todo 
el estudio.  
a, no se encontraron diferencias significativas (P>0.05).  
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Figura 16. Total de agresiones en el grupo sol  y grupo sombra  

durante las 24 horas del día en todo el experimento. 
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El total de kilogramos ganados durante los 46 días del primer al segundo 

pesaje fue mayor (P=0.01) en el grupo sombra (9.9 ±1.1) que en el grupo sol 

(5.8 ±1.0). En la figura 17 se observa el peso inicial y final promedio en 

kilogramos de las hembras en cada grupo durante el experimento. 
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Figura 17. Pesos promedio inicial y final (kilogramos±ee) en el grupo sol  

y grupo sombra . 
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La GDP promedio en gramos de las hembras del grupo sombra fue mayor que 

en las hembras del grupo sol (215±24.1 vs. 127.1±23.6 gramos ± ee; P=0.01; 

figura 18). 
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Figura 18. Promedio de la ganancia diaria de peso en gramos (±ee) durante 
los 46 días del primer al segundo pesaje en cada grupo.  
a,b literales diferentes indican diferencia significativa entre grupos (P=0.01). 
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DISCUSIÓN  

El ciervo rojo es una especie que en condiciones naturales habita bosques de 

coníferas y pastizales en que la temperatura promedio oscila entre los 10 a 

20°C en verano y -15 a 5°C en invierno.37 En el presente estudio, las 

temperaturas ambientales y de bulbo negro máximas alcanzadas fueron 36.2 y 

53.3°C respectivamente, lo que sugiere fuertemente que los animales 

estuvieron expuestos a condiciones de estrés térmico, aunque no existen 

referencias sobre la zona de confort térmico para esta especie. 

La medición de temperatura con el bulbo negro inició en la década de los 50 en 

actividades humanas intensas y con exposición solar. Sus mediciones 

contribuyen a conocer la sensación térmica y el estrés calórico durante 

sesiones de actividad física. La temperatura de bulbo negro representa los 

efectos integrados de la radiación calórica y el efecto del viento, mientras que 

la temperatura ambiental refleja sólo la temperatura del aire. En la actualidad, 

la temperatura de bulbo negro se utiliza con frecuencia en estudios en que los 

animales se exponen a temperaturas altas y se esperan condiciones de estrés 

calórico.38,39 

Las condiciones ambientales influyen directamente en la eficiencia productiva, 

en la salud y el comportamiento animal.40 En este estudio, los animales con 

acceso a la sombra artificial buscaron y utilizaron al máximo la sombra en los 

horarios en que la temperatura ambiental aumentó durante el día (12:00-

16:00h), como se ha visto en bovinos.41 La alta correlación entre el uso de la 

sombra y las temperaturas registradas demuestra que estas últimas son el 

factor que induce al animal a buscar la protección contra la insolación y el 

incremento de la temperatura corporal. Al respecto, Hodgetts et al.15 
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observaron la sensibilidad del ciervo rojo en cautiverio a las altas temperaturas 

ambientales cuando la cobertura vegetal es escasa y la exposición a la 

radiación solar es prolongada. Dicho estudio sin embargo, no utilizó techos 

como protección en zonas de pastoreo sin cobertura vegetal adecuada. El 

presente estudio es el primero en que se evalúa el uso que estos animales dan 

a la sombra artificial en zonas de pastoreo artificial y en encierro, al igual que 

sus efectos sobre patrones conductuales y de desarrollo durante la gestación. 

Los efectos a largo plazo de la sombra, especialmente en el desempeño 

productivo de los animales, son un tanto polémicos.22 Sin embargo, se ha 

reconocido que las afectaciones al bienestar del animal deben considerarse 

suficientes para promover las adaptaciones al medio ambiente durante la 

temporada más calurosa y con mayor radiación del año.40 Claramente la 

provisión de factores como sombra y agua contribuyen a reducir los efectos 

climáticos directos sobre la producción y mejorar su bienestar animal.22,42 

Es bien sabido que la termorregulación tiene prioridad fisiológica sobre 

cualquier otra de las funciones productivas de los animales, tales como 

gestación, lactación, crecimiento y reproducción.42 El mayor impacto del estrés 

calórico se manifiesta en un aumento de las necesidades de energía neta para 

mantenimiento43 y en una disminución de energía neta para ganancia que 

afecta directamente la GDP.44 Incluso en animales adaptados a climas 

calurosos, la productividad es afectada por el estrés calórico continuo45 y eso 

explica el menor rendimiento en estas regiones. 

Algunos autores han encontrado que el uso de sombras en corrales durante el 

verano en climas calurosos promueve la ganancia de peso y conversión 

alimenticia.26,46,47 En el presente trabajo, la GDP del grupo con sombra coincide 
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con lo encontrado en otros estudios con animales adultos en diversas 

condiciones,48-50 y fue mayor al del grupo sin sombra. La mayor ganancia de 

peso en el grupo con sombra, presumiblemente se asociaría a un mayor peso 

de las crías. 

Varios reportes indican que el estrés térmico aplicado durante la fase tardía de 

la gestación disminuye el crecimiento fetal en borregos51-53 y cabras.11 Incluso 

cuando se experimenta sólo durante el último mes de gestación, el estrés 

calórico puede inducir atrofia o enanismo de la cría ovina.52 Estos resultados se 

han relacionado con una marcada disminución en la masa placentaria,51 una 

menor disponibilidad de nutrientes y un menor flujo sanguíneo uterino-umbilical 

asociada a una alcalosis respiratoria.54 

Bajo condiciones termoneutrales el consumo de alimento y el metabolismo 

proceden a ritmos independientes de la temperatura ambiental,42 el consumo 

de materia seca y el desempeño del animal ocurren sin afectaciones 

provocados por el factor climático. En ovejas gestantes y lactantes se ha 

reportado que el principal efecto del estrés por calor es la disminución en el 

consumo voluntario de materia seca como intento de prevenir la hipertermia,55 

lo que parece ocurrir cuando la temperatura ambiental supera los 25°C en el 

caso del ganado de engorda.56-59 La depresión del consumo de alimento por 

hipertermia parece ser consecuencia de un efecto negativo directo de la 

temperatura sobre el centro del apetito en el hipotálamo60 y de una reducción 

en la motilidad intestinal y ruminal,61 lo que conduce al llenado intestinal más 

rápido y con una menor cantidad de alimento. Recientemente se ha establecido 

que el estrés calórico induce una disminución en la irrigación intestinal, provoca 

daño a la barrera intestinal, inflamación y reducción en la capacidad del 
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intestino para absorber nutrientes.62 El efecto negativo de las altas 

temperaturas sobre la conducta de pastoreo parece claro en el presente caso, 

ya que durante los horarios más calientes el número de animales pastando fue 

mínimo en ambos grupos, al tiempo que se utilizó intensamente la sombra, 

como se ha descrito en novillos.41  

Se ha argumentado que el uso de sombras en pastoreo provoca la expresión 

de conductas improductivas. El uso de la protección por periodos largos del día 

se ha interpretado como interferencias con conductas de alimentación, con lo 

que el animal dejaría de consumir alimento y en consecuencia disminuir su 

desempeño productivo. Sin embargo, otros investigadores han encontrado que 

cuando los animales tienen acceso a la sombra su consumo aumenta en 

comparación a los desprovistos de ella.22 En el presente estudio, aunque no se 

midió el consumo individual, el uso de la sombra no disminuyó el número de 

animales pastando durante el día, lo que parece confirmar que no se indujeron 

tales conductas indeseables. 

Por el contrario, el uso de sombra claramente redujo la expresión de conductas 

indicativas de un bajo nivel de bienestar en los animales. Se observó que los 

animales del grupo sombra evitaron permanecer en el área de sol (parados o 

echados) durante la mayor parte del periodo diurno. Claramente prefirieron 

emitir dichas conductas en el área sombreada cuando las temperaturas fueron 

más altas en el día, como se ha visto en el venado cola blanca 63 y bovinos.41  

El aporte de sombra artificial en el potrero afectó la presentación de conductas 

de termorregulación. La mayor cantidad de estas conductas se expresaron 

como animales que introducían sus miembros al bebedero y buscaban zonas 

de tierra húmeda, como lo observado en el ganado bovino expuesto al calor sin 
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protección, que con frecuencia busca el contacto físico con el agua y busca la 

sombra.25 Además, la actividad física disminuye durante períodos de 

temperaturas ambientales altas,42 lo que en el presente caso se reflejó en un 

alto porcentaje de animales inactivos (echados o parados) en los horarios más 

calientes del día. 

En ambientes cálidos el consumo de agua en los rumiantes se incrementa 

durante la gestación, lactación y estrés térmico, debido a un mayor 

requerimiento de agua por el aumento del flujo sanguíneo, a la pérdida de agua 

por evaporación y el aumento de la micción.55 Además, un mayor consumo de 

agua reduce la temperatura ruminal, así como la carga de calor del 

catabolismo.64 En el presente estudio se observó un mayor porcentaje de 

animales del grupo sol visitando el bebedero, como una clara estrategia 

conductual de adaptación a una condición de falta de la protección adecuada 

contra la radiación solar.  

En este estudio se utilizó un total de 60m2 de sombra para los veintitrés 

animales, lo que representó a su vez un total de 2.6m2 por animal, superficie 

mínima por animal utilizado en corrales de engorda de bovinos.65 En diferentes 

días del estudio se pudo ver que el total de los animales usó la sombra al 

mismo tiempo. Lo anterior sugiere que el requerimiento de sombra en la 

especie es al menos cercano al utilizado, aunque habrá que contemplar la alta 

jerarquización en la especie y su competencia por este tipo de recursos. Otros 

estudios deberán determinar con precisión el área de sombra específica 

requerida en la especie.  

En este estudio una simple modificación del ambiente como el uso de sombra 

artificial ayudó a aliviar los signos de estrés térmico en los animales, favoreció 
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su condición de bienestar y tuvo efectos positivos sobre el desarrollo corporal 

expresado en ganancia diaria de peso durante la última fase de la gestación. 
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CONCLUSIÓN  

Se concluye que el ciervo rojo (Cervus elaphus) en pastoreo busca y utiliza la 

sombra artificial con mayor intensidad en los horarios en que la temperatura 

ambiental aumentó durante el día (12:00 a 16:00 hrs), lo que sugiere una fuerte 

necesidad de esta protección para la especie.  

El aporte del recurso sombra minimizó la expresión de conductas de 

termorregulación como enlodarse, introducir extremidades en bebederos, y 

búsqueda de sombra generada por el cerco o bebedero. 

El uso de sombra artificial al final de la gestación de hembras en pastoreo 

durante la temporada más calurosa mejoró la ganancia diaria de peso. 

Los resultados del presente estudio permiten aceptar las hipótesis planteadas. 
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