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RESUMEN 

TOXQUI GUERRA YOVANKA. Efecto del enriquecimiento ambiental sobre el 
bienestar y comportamiento productivo en cabras lecheras en estabulación (bajo la 
dirección de: Anne M. P. Sisto Burt, Alicia Soberón Mobarak y Javier Gutiérrez 
Molotla) 
 
El presente estudio evaluó el efecto de la aplicación de elementos de 

enriquecimiento ambiental en cabras lecheras adultas sobre indicadores de 

comportamiento, así como niveles de cortisol y producción láctea. El proyecto se 

realizó en el Centro de Enseñanza, Práctica e Investigación en Producción y Salud 

Animal (CEPIPSA), perteneciente a la FMVZ-UNAM, ubicado en Topilejo, D.F. Se 

utilizaron 24 cabras Alpino Francés distribuidas en forma aleatoria, para formar 

dos grupos enriquecidos (n=12) y dos no enriquecidos (n=12). El enriquecimiento 

ambiental se realizó mediante costales de henequén, troncos y cuerdas, cepillos 

de madera y cocos rellenos de suplemento alimenticio. Una vez determinadas las 

horas de mayor actividad se observaron 5 minutos cada corral durante 4 horas 

hasta obtener un total de 100 horas de observación. Las variables evaluadas 

fueron comportamiento, producción láctea y cortisol. Los resultados indican que el 

grupo enriquecido realizó mayor exploración (P=0.001), así mismo interactuó en 

mayor frecuencia con las instalaciones (P=0.07). De acuerdo al turno de 

observación, la exploración (P=0.006), descanso (P=0.002) y cuidado corporal 

(P=0.007) se realizaron más durante el turno matutino. En producción láctea no 

hubo diferencias significativas. El grupo enriquecido obtuvo valores mas altos de 

cortisol (P=0.02). En distancia de huida las cabras enriquecidas presentaron mayor 

reactividad al humano (P=0.07). 

 



I  ANTECEDENTES 

1.1 Generalidades 

La cabra es una de las especies domésticas más extendidas en el mundo, 

se encuentran en todos los continentes y  es uno de los animales más importantes 

para el hombre1. Sin embargo, erróneamente se consideran una amenaza para los 

ecosistemas ya que por sus costumbres alimenticias y mal manejo pueden 

provocar erosión; pero varios autores nacionales y extranjeros han realizado 

abundante investigación al respecto y concluyen que no es la cabra la culpable del 

posible deterioro, es el hombre con su mal manejo2.  

Las cabras son de los primeros rumiantes domesticados por el hombre, 

viven en grupos tanto en cautiverio como en vida salvaje. Sorpresivamente el 

comportamiento de las cabras domesticadas es similar al de las cabras salvajes3. 

Los caprinos son considerados una especie sociable, de temperamento 

vivaz, caracterizado por una movilidad y excitabilidad marcadas. Desde el 

nacimiento establece jerarquía; y en su madurez forman rebaños con estructuras 

jerárquicas muy fuertes y relativamente estables4.  

 

1.2 Historia de la caprinocultura en México 

El aprovechamiento del ganado caprino en México tuvo su origen a partir de 

la Colonia. Fue mediante las migraciones colonizadoras españolas que llegaron 

las primeras cabras al país, las cuales siguieron el camino de los españoles a las 

zonas mineras de la Nueva Colonia, y debido a la notable capacidad de 

adaptación de los caprinos a ambientes adversos sobrevivieron donde otros 

animales que también habían seguido esos pasos no lo hicieron. Las cabras se 
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adaptaron a esos climas y actualmente se conocen 3 zonas caprícolas importantes 

en México: la Zona Sur comprendida por los estados de Puebla, Guerrero y 

Oaxaca, la Zona Centro a las que pertenecen los estados de Querétaro, 

Guanajuato y San Luis Potosí y una tercera zona la cual se denomina como Norte 

que incluye a los estados de Zacatecas, Coahuila y Nuevo León. 

Coincidentemente estas áreas geográficas también fueron importantes en la 

explotación de recursos mineros durante la colonia5. 

 

1.3 Sistemas de producción 

 Los sistemas de producción prevalecientes en México en las distintas zonas 

son muy variados. Dominan los llamados tradicionales, de pastoreo, ya sean 

extensivos o semiextensivos, seminómadas y en algunas regiones, incluso 

trashumantes, como los de la costa mixteca de Oaxaca y de Tehuacán, Puebla. 

Estos sistemas están basados en prácticas muy simples en cuanto a sus manejos 

reproductivo, nutricional, sanitario y genético. Algunos sistemas son sedentarios y 

entre ellos la modalidad más frecuente es la de la cría de traspatio o de 

subsistencia2.    

 

 Aunque todavía son muy pocos los sistemas tecnificados con una elevada 

producción, en esta última década se ha podido apreciar un aumento 

significativo en el número de los mismos. Estos sistemas sedentarios con 

avanzada tecnificación se están extendiendo en diversas regiones del país, 

principalmente en zonas de riego como La Laguna y El Bajío, y la mayoría de  

éstos tienen como principal objetivo la producción de leche, la cual es destinada 
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a la manufactura de quesos y de cajeta, y en segundo lugar, a la venta de 

animales para pie de cría2. 

 

En cuanto a la producción de la leche de cabra, para los tres primeros 

meses del 2005, Coahuila ocupó el primer lugar con el 31% de la producción 

nacional, Durango y Guanajuato con el segundo y tercer lugar con el 26% y 15% 

respectivamente, logrando una producción de 33 millones 274 mil litros6. Esto 

indica que no toda la ganadería caprina en México se encuentra bajo tendencia 

errática y sin destino, si no que existe en mayor o menor grado una caprinocultura 

tendiente a la tecnificación y a la obtención de mejores rendimientos productivos, 

ya sea para el autoconsumo o para la posterior comercialización de los productos5. 

 

Por esto mismo, no se debe perder de vista la inmejorable situación que 

puede representar el desarrollo de la caprinocultura en México, donde por 

aspectos geográficos, climáticos y de cultura, se tiene un  gran potencial de 

producción de esta especie. Por ejemplo, a nivel de consumidor, la carne de 

cabrito es la de más alto valor en el mercado, y cuyo consumo tiene un profundo 

arraigo en México y es poco lo que otros países pueden abastecer de este tipo de 

carne por lo que se hace indispensable que ésta se produzca de manera interna. 

Con respecto a la producción de leche para quesos, en la última década se ha 

incrementado el consumo de diferentes formatos de quesos de cabra en nuestro 

territorio y debido al alto valor que adquieren los quesos importados se ha 

estimulado la elaboración de este producto en algunos estados mexicanos con 

excelentes dividendos para los productores5. 
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1.4 Bienestar 

 En la actualidad, la mayoría de los sistemas de producción animal 

intensivos se llevan a cabo en estabulación total,  con la finalidad de  aumentar los 

niveles de producción de leche y obtener productos de origen animal en grandes 

cantidades. Estos sistemas traen consigo problemas de tipo conductual, afectando 

el bienestar de los animales y asimismo su productividad, ya que se anteponen los 

intereses económicos a la salud y el bienestar de los mismos. Se piensa que los 

rendimientos producidos por una mayor cantidad de individuos por corral es la 

meta en la ganadería7, esto significa que desde el punto de vista económico el 

bienestar animal no tiene importancia alguna8. 

 

 El  término de bienestar animal se desarrolló a partir de la relación entre el 

manejo y etología de los animales de granja, el cual se originó en el comité 

Brambell en el Reino Unido en 19659, de cualquier manera la preocupación por el 

bienestar de los animales no es un fenómeno nuevo, el primer acto de prevención 

de la crueldad hacia los animales se registro en 187610. 

 

 Broom define que el bienestar de un individuo es el “estado de recompensa” 

en su intento de sobrellevar su ambiente11; cuando las condiciones son adversas 

los individuos utilizan diversos métodos para contrarrestar cualquier efecto 

contrario a sus condiciones.12 Considera que la formamas adecuada de saber que 

es lo mejor para los animales es observar sus preferencias y que sean medidas de 

acuerdo a lo que realicen para conseguir su objetivo. Una técnica que ha sido 

utilizada es la observación de los animales en ambientes ricos en estímulos y  con 
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oportunidades de actividad. Para distinguir un  bienestar pobre existen indicadores 

de emergencia o de regulación, manifestados por los animales con la finalidad de 

sobrellevar las condiciones ambientales; como serian el crecimiento lento y 

disminución del potencial reproductivo y en casos extremos hasta la muerte; 

cuando esto ocurre se está bajo condiciones de estrés12. 

 

 La respuesta activa del estrés, se piensa que esta relacionada con la 

activación de la médula adrenal y el sistema nervioso simpático; así como la 

activación  del eje hipotalámico  pituitario adrenocortical, provocando un 

incremento en las concentraciones de catecolaminas y cortisol en la sangre; por lo 

que es un medio fisiológico confiable para determinar la respuesta al estrés13. Es 

bien sabido que el estrés afecta al sistema inmune de los animales de granja 

debido a que la inmunidad se ve reducida por la liberación de cortisol y 

catecolaminas, y han sido reportadas las acciones catabólicas de estas hormonas 

en los componentes del cuerpo14,  así como en el peso, reproducción, entre otros 

indicadores de bienestar animal. 

 

1.5 Comportamientos anormales  

 Los comportamientos anormales son frecuentemente usados como 

indicadores de bienestar. Muchos de los aspectos de la manera en que los 

animales están alojados interfieren con los sistemas motivacionales del 

comportamiento (comportamiento individual, social y materno) e inducen estados 

emocionales negativos que pueden ser descritos como: frustración, miedo, 

ansiedad, depresión y aburrimiento15. Estos estados emocionales causan cambios 
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en el comportamiento en los animales como son comportamientos redirigidos, 

estereotipias, aumento en la agresión y apatía. Los estados emocionales 

negativos tienen un papel clave en la activación de respuestas de estrés a través 

de la activación del eje hipotalámico pituitario adrenocortical y sistema nervioso 

simpatoadrenal, recordando que el estrés es una respuesta a un efecto negativo 

del ambiente16. 

 La frustración se puede dar de las siguientes maneras: por factores 

externos como la utilización de barreras, provocando comportamientos agresivos y 

estereotipias; en actos de motivación  es decir cómo el comportamiento es iniciado 

y cual es el objetivo que se persigue al realizarlo41, que inicia pero no se logra una 

retroalimentación negativa completa, provocando comportamientos 

estereotipados; y por último, por una falta de sustrato o estímulo en el ambiente, 

dando como resultado comportamientos redirigidos15. 

 Cuando un animal no puede predecir lo que va a suceder se presenta 

ansiedad o miedo, teniendo así un aumento en la reactividad o nerviosismo, los 

animales se muestran vigilantes y alertas, en muchas ocasiones aumenta la 

agresión. Por otro lado la depresión es el resultado de no poder controlar o evadir 

un estímulo adverso, por lo que induce a inactividad y los animales olvidan el 

cuidado corporal. El recibir un nivel muy bajo de estimulación sensorial provoca 

aburrimiento y los animales se caracterizan por ser apáticos y presentan 

comportamientos estereotipados15. 

1.6 Enriquecimiento Ambiental 

Uno de los temas de gran importancia que estudia la etología aplicada es el 

enriquecimiento ambiental, el cual se refiere a la estimulación de conductas típicas 
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de la especie por medio de la manipulación del entorno físico y social17; Newberry 

lo define como mejoramiento de la función biológica de animales en cautiverio 

derivado de las modificaciones a su entorno, dando como resultado éxito en la 

vida reproductiva y mejor condición física, es decir una mejor salud18. 

 Muchas investigaciones de enriquecimiento ambiental se han realizado 

desde hace tiempo en animales de zoológico, sin embargo, no solo éstos 

requieren de un mejoramiento ambiental  y debido a la preocupación por el 

bienestar de animales de granja en sistemas de producción en estabulación total, 

en las ultimas décadas se han realizado diversas investigaciones, las cuales han 

demostrado que el enriquecimiento ambiental mejora el bienestar fisiológico y 

físico en el ganado,  pollo de engorda y cerdos19-21. 

 El enriquecimiento ambiental tiene como propósito reducir estados 

emocionales negativos, incluyendo miedo y estrés asociado a la exposición de un 

nuevo estímulo18,22-24. Las modificaciones ambientales también tienen el propósito 

de mejorar el bienestar promoviendo a los animales que realicen actividades 

inofensivas para evitar agresiones18, evitar el escape durante el manejo para 

disminuir riesgos25, y permitiendo realizar un amplio rango de movimientos que 

mejoren la condición física26. 

 Los corrales en general son un terreno plano, sin ninguna característica 

especial, paredes, pisos y no cuentan con estructuras internas18, tanto jaulas como 

corrales son comúnmente diseñados por arquitectos y sus  principales  

consideraciones son el mantenimiento, el costo y la comodidad del humano26. Esto 

hace necesario tomar en cuenta la manera de mejorar estas características, tales 

como: colocar en los corrales llantas partidas a la mitad que dividan el espacio en 
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dos diferentes áreas27,  agregando elementos relevantes como perchas y baños 

de arena para aves para incrementar la complejidad del entorno; para algunas 

especies las paredes hacen menos adecuados los corrales  por lo que proveer  

repisas y espacios para escalar ofrecen mayores oportunidades de exploración 28. 

 

 Las estrategias de enriquecimiento pueden abarcar el ambiente social, 

manejo nutricional y el ambiente físico y sensorial 19. Para diseñar programas 

exitosos, se debe entender como el animal se comporta naturalmente, como ve su 

entorno y sus preferencias19,29. Muchos autores defienden el proveer un entorno 

que promueva comportamiento natural 18,30,31, sin embargo como no se tiene una 

idea clara de que es comportamiento natural o entorno natural, es difícil definirlo; 

pero si el objetivo es el enriquecimiento ambiental, es necesario describir el 

comportamiento deseado y explicar como se beneficiarán los animales al 

realizarlo18. 

 

 Con pollos de engorda se ha experimentado con técnicas de 

enriquecimiento a través del incremento en el espacio, música ambiental32, 

utilización de superficies con objetos y manipulación humana 18, vegetación, cama 

con arena 20 y uso de perchas33. Algunas investigaciones han mostrado que 

proporcionar objetos colgantes como botellas de plástico de colores brillantes, 

pelotas y cascabeles, así como la exposición de la voz humana por radio y el 

manejo de las gallinas sacándolas de las jaulas durante 5 segundos disminuye 

agresión, mortalidad y temor  20,34. 
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 En la producción moderna de cerdos, los sistemas con ambientes estériles, 

con poco espacio, y el destete temprano, provoca muchos comportamientos 

anormales 39, por lo que proporcionando paja o juguetes para enriquecer el 

ambiente hace sentir más cómodos a los animales y proporciona oportunidades de 

diversión, muchos estudios han probado que la paja reduce lesiones y provee 

mayor comodidad 19, 21. 

 

 El enriquecimiento persigue objetivos que pueden llegar a ser difíciles de 

alcanzar debido a ciertos obstáculos causados por la naturaleza del confinamiento. 

El problema básico es que el encierro o los tipos de instalaciones utilizadas no 

permiten expresar comportamientos naturales. Una razón fundamental por la cual 

los animales están restringidos en cuanto a comportamiento es la falta de espacio 

ya que el encierro es muy pequeño 26. Es ampliamente aceptado que los corrales 

pequeños incrementan la incidencia de movimientos estereotipados y otros 

comportamientos anormales 35.  Sin embargo, incrementar el espacio en los 

encierros no constituye un procedimiento de enriquecimiento, incluso pensar esto 

no cambia dramáticamente los patrones de comportamiento por lo que la variable 

importante es el número de individuos por corral y no el espacio disponible para 

cada individuo 26.  

 

 Newberry28  menciona que incorporando elementos del medio natural, se 

puede mejorar la supervivencia y el éxito reproductivo, ya que los entornos en 

cautiverio, varían de los naturales en densidad de animales, espacio, tipo de 

alimentación y disponibilidad del mismo, condiciones ambientales, presión de 

 10



predadores, entre otros. Sin embargo es mas útil enfatizar la funcionalidad y 

adaptabilidad del comportamiento en entornos específicos que son poco naturales 

y para esto es necesario determinar cómo los individuos y las poblaciones son 

capaces de adaptarse al cautiverio 18. 

 

 Los objetivos del enriquecimiento pueden ser difíciles de alcanzar debido a 

la naturaleza del lugar de confinamiento, el problema básico es que los animales 

confinados no pueden o no llevan acabo  comportamientos naturales 26.  

Las cabras para su bienestar necesitan refugiarse del frío, el calor y las 

lluvias; requieren de cercas adecuadas de manera que los corrales no les causen 

ningún daño, los corrales deben tener cama seca y limpia, en especial para cabras 

lecheras ya que el cuidado y buena higiene  evita problemas en glándula 

mamaria1. Es de gran importancia conocer el ambiente natural  en el cual se 

desarrolla una cabra, para determinar el tipo de instalaciones que requiere con el 

fin de proporcionar  un alojamiento cómodo y saludable que favorezca su salud, 

vigor y productividad 4. 
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1.7 Justificación 

 El confinamiento  y el tipo de manejo que se les da a los caprinos  lecheros 

para lograr una mayor producción, ha provocado una limitación de espacio, lo cual 

ha ocasionado que en esta especie disminuya la posibilidad de la presentación de 

comportamientos naturales, manifestando comportamientos anormales por el 

confinamiento total. 

 De acuerdo a lo anterior, el presente estudio pretende evaluar alternativas 

para favorecer las conductas naturales y disminuir la incidencia de conductas 

anormales en cabras productoras de leche bajo sistemas de producción intensiva 

en estabulación total y de este modo mejorar su producción. Hoy en día  casi no 

existen estudios en los que se evalúe el efecto del enriquecimiento ambiental en 

cabras adultas bajo condiciones de estabulación total, sobre su bienestar y 

productividad; por lo que este estudio es pionero en el desarrollo de estrategias 

que permitan evaluar los efectos del enriquecimiento ambiental en cabras, 

encaminadas a desarrollar técnicas de manejo tendientes a incrementar la 

eficiencia productiva de los animales del rebaño dedicado a la producción de 

leche. 

 

 

 

 

 

 



I  HIPÓTESIS 

 La utilización del enriquecimiento ambiental mejorará el entorno de los 

corrales acrecentando el bienestar, el cual se verá reflejado en el aumento de la 

presentación de conductas naturales, los niveles bajos de cortisol y aumentará la 

producción de leche en las cabras domésticas bajo un sistema de producción 

intensivo en estabulación total. 

 

II  OBJETIVOS 

3.1  Objetivo General: 

 Evaluar el efecto del enriquecimiento ambiental sobre el bienestar de las 

cabras domésticas en sistemas de producción bajo condiciones de estabulación 

total. 

3.2  Objetivo Secundario: 

 Evaluar los efectos del enriquecimiento ambiental sobre el comportamiento, 

niveles de cortisol y producción láctea de las cabras bajo condiciones de 

estabulación total. 

 

 

 

 



VI MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1 Localización  

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

Práctica e Investigación en Producción y Salud Animal (CEPIPSA), perteneciente 

a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional 

Autónoma de México; ubicado en el Km 28.5 de la carretera federal México-

Cuernavaca, Delegación Tlalpan, Distrito Federal;  cuya altitud es de 2,760 

m.s.n.m., con 19° 13’ Latitud norte y 99° 8’ longitud oeste. El clima de la zona es 

de tipo C (W) (W) b (ij), que corresponde al semifrio-semihúmedo con lluvias en 

verano. La precipitación pluvial es de 800 a 1,200 mm y una temperatura promedio 

anual de 19°C con rango de -4.5 a 30°C  36. 

 

4.2 Sujetos 

 Se utilizaron: 24 cabras Alpino Francés en el sexto y séptimo mes de 

producción láctea (3er parto y un promedio de 57 Kg. de peso corporal); la 

distribución de las cabras fue realizada de forma aleatoria37  formando 4 grupos de 

7, 5, 8 y 4 animales respectivamente, no pudiendo ser 6 animales debido a la fase 

de lactación en la que se encontraban, integrando dos grupos con enriquecimiento 

(n=12) y dos sin enriquecimiento (n=12). 

Las cabras que conformaban los cuatro grupos eran alimentadas con la misma 

dieta a base de sorgo, heno de avena, maíz, alfalfa, soya, melaza, pasta de coco y 



ensilado de maíz, por las mañanas se les proporcionaba heno de avena, a las dos 

de la tarde alfalfa y a las cuatro el concentrado diariamente.  

4.3 Elementos de enriquecimiento ambiental 

 El enriquecimiento consistió de:  

• Costales de henequén con y sin alfalfa achicalada 

suspendidas en diferentes áreas del corral 

• Cocos rellenos de melaza y concentrado 

• Troncos  

• Cuerdas 

• Cepillos de madera con cerdas naturales 

Tomando en cuenta el comportamiento exploratorio y la 

curiosidad que caracteriza a las cabras, todos los objetos utilizados para el 

enriquecimiento fueron materiales de origen natural con el objeto de evitar 

cualquier daño en las cabras. El enriquecimiento ambiental se modificaba 

cada semana ya se observo que las cabras perdían el interés en los objetos 

utilizados, por lo que se cambiaban de lugar o se alternaban elementos. 

4.4 Mediciones 

 El estudio tuvo una duración de 3 meses y se realizaron las siguientes 

mediciones: 

4.4.1 Comportamiento:  

Se llevaron a cabo observaciones preliminares para identificar las horas 

del día en que los animales tuvieron mayor actividad. Posteriormente, se 

realizó un muestreo de barrido (5 minutos por corral durante 4 horas) 



hasta alcanzar  un total de 100 horas de observación. Estas se realizaban 

con un muestreo de barrido instantáneo que consiste en visualizar al 

grupo completo cada minuto durante cinco minutos, cambiando de corral y 

siguiendo el mismo procedimiento, hasta lograr un total de cuatro horas al 

día, durante 25 días repartidos en tres meses. Las conductas registradas 

fueron: conducta ingestiva, exploración, descanso, locomoción, cuidado 

corporal, eliminativo y agonístico que se encuentran explicadas en el 

anexo 3. 

4.4.2 Distancia de huída 

 Se midió la reactividad al humano, tomando en cuenta el tiempo que 

tardaban las cabras en hacer contacto voluntario con la persona, observando 

durante cinco minutos en cada corral. Esta observación se realizó en dos 

ocasiones durante el estudio, el primero a los 30 días de haber iniciado el 

enriquecimiento y el segundo a los 60 días. En el piso del corral  se marcó un 

punto central del cual partían circunferencias, cada una con un metro de 

diferencia para facilitar la observación y poder medir la distancia; la persona 

siempre fue la misma, en la misma posición y en el mismo punto de 

referencia dentro del corral, inmóvil y utilizando la misma ropa. 

4.4.3 Niveles de cortisol: 

 Se determinaron los niveles de cortisol en suero antes de iniciar con 

el enriquecimiento y posteriormente una vez al mes durante el estudio. 

Las muestras se colectaron de la yugular (4 ml) utilizando un sistema 

Monovette Suero® (4.9 ml), comenzando la toma de muestras a la misma 

hora y siguiendo el mismo orden de animales ya que el cortisol presenta 



un ritmo circadiano37. Una vez obtenido el suero se centrifugó a 1500 rpm. 

durante 20 minutos, se separó el suero en microtubos marcados con la 

identificación del animal y la fecha de muestreo, éstos se mantuvieron en 

congelación a -20°C hasta su evaluación a través de un 

radioinmunoanálisis (RIA) realizado en el Departamento de Reproducción 

de la FMVZ-UNAM, utilizando un Kit comercial (Coat-A-Count cortisol, 

DPC)®. 

4.4.4 Producción Láctea 

 Se  pesó semanalmente la producción láctea de cada cabra, 

ordeñándolas a mano y pesando la leche en una báscula digital, para 

evaluar su rendimiento durante el estudio. 

 4.4.5  Peso corporal 

 Las cabras fueron pesadas al inicio del estudio y  mensualmente una 

vez iniciado el enriquecimiento. 

4.5  Análisis Estadístico 

Con la información obtenida se realizó un análisis de varianza multivariado para 

observaciones repetidas, con el fin de evaluar el efecto de la inclusión de métodos 

de enriquecimiento sobre los diferentes indicadores de bienestar y de producción. 

Para evaluar la distancia de huida se utilizó la prueba de homogeneidad con la 

prueba estadística de Xi2, para evaluar el comportamiento de las cabras ante la 

presencia del humano. 

 

 
 



V  RESULTADOS 
 

En el cuadro 1 se observan los valores promedio obtenidos para las 7 conductas 

observadas durante el estudio en los grupos de cabras enriquecidas y no 

enriquecidas. Los grupos de cabras evaluadas en medios enriquecidos y no 

enriquecidos no mostraron una diferencia significativa (P>0.1) en relación a las 

actividades relacionadas con conducta ingestiva, descanso locomoción, cuidado 

corporal, eliminativo y agonístico durante los periodos de observación. Cabe 

destacar que el grupo de cabras enriquecidas realizaron mayor proporción de 

actividades relacionadas con la exploración, a diferencia del grupo no enriquecido, 

como lo muestra la gráfica 1; en cuanto a la interacción de ambos grupos con las 

instalaciones, las cabras no enriquecidas interactuaron con mayor frecuencia, 

encontrando una diferencia marginal entre los dos grupos (P=0.07). En cuanto a 

locomoción, sin ser significativo por efecto del tratamiento, el grupo no enriquecido 

realizó más este comportamiento que el grupo enriquecido. 

 

En el cuadro 2 se encuentran los promedios para las 7 conductas evaluadas, de 

acuerdo al periodo de observación matutino y vespertino; se encontraron 

diferencias significativas en las conductas exploratorio (P= 0.006), descanso 

(P=0.002),  y cuidado corporal (P=0.007),  en la que se observó que las cabras 

realizaban con mayor frecuencia estas conductas durante el turno matutino, como 

lo muestran las gráficas 2, 3 y 4. Por el contrario, en la conducta agonística se 

realizó con mayor frecuencia durante el periodo vespertino a lo largo del estudio, 

siendo significativa la interacción turno-tratamiento (P=0.06).  



En el  cuadro 3 se pueden observar los promedio obtenidos del pesaje de las 

cabras, antes y durante el estudio de los grupos con los dos tratamientos: 

enriquecidos y no enriquecidos; ambos grupos no muestran una diferencia 

significativa en el peso en relación al tratamiento (P>0.1). 

 

En el cuadro 4 se muestran los valores promedio de la producción acumulada de 

leche para ambos grupos (E y N), obtenidos en los tres meses que duro el estudio, 

no mostrando diferencia significativa (P>0.1). 

 

En el cuadro 5 se muestran los valores promedio de cortisol obtenidos del grupo 

enriquecido y no enriquecido, donde el tratamiento es significativo (P=0.02) por lo 

que, el grupo enriquecido obtuvo valores mas altos, como lo muestra la gráfica 5. 

 

 En la prueba estadística de homogeneidad con los datos obtenidos de 

distancia de huida se encontraron valores significativos (P=0.01) en las dos 

pruebas realizadas donde la proximidad al humano se vio afectada según el 

tratamiento utilizado, siendo las cabras enriquecidas quienes presentaron mayor 

distancia de huida. 

 

 

 

 

 



  VI  DISCUSIÓN  

 Las cabras que conformaban los cuatro grupos eran alimentadas con la 

misma dieta, en el caso del grupo no enriquecido, se proporcionaba lo mismo 

exclusivamente en el comedero, lo cual influyó en que la conducta ingestiva fuera 

muy similar en los dos  grupos con y sin enriquecimiento. 

Los caprinos son animales curiosos por naturaleza, además son 

considerados olfativos, examinadores y mordisquean todo lo que encuentran a su 

alrededor1. En este trabajo la frecuencia de actividades relacionadas a la 

exploración fue más alta en el grupo enriquecido, lo cual concuerda con lo 

establecido por Fraser and Broom27, quienes mencionan que la curiosidad de las 

cabras es estimulada al introducir objetos nuevos dentro del corral pasando más 

tiempo explorándolos y reconociéndolos, mientras que las cabras no enriquecidas 

debido a un bajo estímulo dentro del corral exploraron mas los elementos del 

corral como el bebedero, las paredes, rejas; lo cual puede ocasionar pérdidas 

económicas para el productor debido al daño en las instalaciones. 

En el grupo no enriquecido, sin ser significativo se observó un aumento en 

la locomoción, esto se puede atribuir a la falta de estímulos dentro del corral, lo 

que provoca un estrés en los animales no enriquecidos. Petersen39, menciona que 

en ambientes faltos de estímulo es frecuente encontrar animales que rondan 

dentro del corral debido a la ausencia de estímulos físicos, que de una u otra 

manera provoca la presentación de dicha conducta. A su vez Morbeg40 considera 

que los animales pueden desarrollar otros comportamientos que han sido usados 

como indicadores de estrés, tales como incremento en la locomoción. 



En cuanto al descanso, aún a pesar de no haber diferencia significativa, los 

animales no enriquecidos descansaban más tiempo que los enriquecidos; lo cual 

pudiera atribuirse al estrés y a la falta de estimulación que puede inhibir la 

motivación de diversos comportamientos como el juego o comer. Estos 

comportamientos inhibidos pueden ser directamente adversos al bienestar y 

pueden también impedir su evaluación mediante observaciones. La falta excesiva 

de actividad, es considerada como un indicador de bienestar pobre41. 

El cuidado corporal en las cabras se manifestó más en el grupo no 

enriquecido en comparación al enriquecido, sin existir diferencia significativa; esto 

se podría atribuir a la falta de estimulación, ya que los animales buscan la manera 

de ocupar su tiempo en un ambiente carente de estímulos, tomando en cuenta que 

el cuidado corporal es una conducta de mantenimiento importante27, lo que 

justifica la insignificante diferencia en los dos grupos. 

En borregos se ha reportado que la actividad declina después de la puesta 

de sol27. En esta investigación se encontró que las cabras siguen el mismo patrón, 

por lo que los comportamientos de exploración, descanso y cuidado corporal se 

manifestaron en mayor proporción en el turno matutino, que es la hora del día en 

el que los animales se encuentran más activos. 

 La conducta agonística se realizó con mayor frecuencia en el grupo no 

enriquecido sin ser significativa,  lo cual coincide con lo observado por Rosas42 en 

cabritos destetados; sin embargo en este estudio se encontró diferencia 

significativa por efecto  del turno, realizándose más esta conducta por las tardes, 

lo cual se podría atribuir a la hora en que se servía el concentrado provocando, 

mayor competencia para tener acceso a éste; la alta frecuencia de esta conducta 



se podría deber a la falta de estímulos dentro del corral. A este respecto es 

importante tomar en cuenta que cuando se le provee a un animal un objeto 

inanimado, tiene oportunidad de redirigir su agresión o su curiosidad hacia estos 

objetos y no hacia los compañeros del corral, como lo reportan  Schaefer43 en un 

estudio realizado en cerdos a los que se les proporcionaba una llanta colgada 

dentro del corral, por lo que el aumento en la agresión lo consideran un indicador 

de bienestar pobre en los animales. 

 

En este estudio el enriquecimiento ambiental en cabras adultas, no afectó la 

condición física de los animales. Trabajos realizados en otras especies y en otras 

etapas productivas, han demostrado que con el enriquecimiento ambiental se 

mejoran los parámetros productivos, como el  estudio realizado por Rodarte21 en 

cerdos en crecimiento donde encontró que los grupos enriquecidos obtuvieron 

mayores ganancias de peso  en comparación con los grupos sin enriquecimiento. 

 

La producción de leche evaluada durante la investigación no mostró 

diferencia significativa alguna entre los grupos enriquecidos y no enriquecidos, 

viéndose afectada por la fase de lactación en que se encontraban las cabras.  

 

En este estudio los niveles de cortisol fueron ligeramente más altos en el 

grupo de animales enriquecidos sin rebasar los niveles encontrados en el estudio 

de Galicia44, en el cual se somete a transportación a las cabras y se muestra una 

elevación del cortisol, considerando que esta variable es un factor estresante, 

debido a  que sus movimientos son limitados y  se dan manipulaciones forzadas27. 



 

Se sabe que el cortisol es liberado en la sangre cuando el organismo 

necesita energía para superar algún reto38, como por ejemplo una actividad física 

intensa, así el estrés representa una parte importante de la vida y no se podría 

considerar como una respuesta negativa45.  En grupos sociales tanto miembros 

dominantes como los subordinados presentan respuesta al estrés38; por lo tanto, 

los datos obtenidos en este trabajo podrían explicarse como resultado de la 

actividad física más intensa que realizaron las cabras en el grupo enriquecido al 

explorar los elementos del enriquecimiento como trepar troncos o simplemente 

trepar para poder alcanzar los cocos o los costales y no como una respuesta 

negativa por falta de estímulos en el ambiente. 

Hamworth et.al.8 y Rodarte et.al.21 reportan que los animales que provienen 

de ambientes enriquecidos tienen una menor distancia de fuga al humano, 

aproximándose a la gente con mayor facilidad. Los resultados de este estudio, 

coinciden con los de Miranda46 que las cabras en ambientes enriquecidos tuvieron 

mayor distancia de huida. El autor concluye que las cabras mantenidas bajo 

condiciones de vida similares a las naturales, donde se ha ampliado el ambiente 

psicobiológico de los individuos, el comportamiento natural de la especie se 

diversifica; de tal manera que las cabras en enriquecimiento y no enriquecidas 

pueden tener diferente comportamiento ante la presencia del humano. Esto mismo 

se ha observado en cerdos donde los animales no enriquecidos se acercaban 

rápidamente tanto al humano como a objetos nuevos dentro del corral, lo que hace 

evidente la necesidad de exploración de estos animales24. 



 



VII  CONCLUSIONES 

La utilización del enriquecimiento ambiental mejoró el entorno dentro de los 

corrales acrecentando el bienestar, el cual se vio reflejado en el aumento de la 

presentación de conductas naturales como el la exploración, teniendo las cabras la 

oportunidad de trepar y ramonear, así como la disminución de la agresión en los 

animales enriquecidos. 

 Es importante destacar que el trabajo realizado es pionero en relación a 

estudios etológicos en ganado caprino, y tanto ésta como otras investigaciones 

que actualmente se están realizando revelarán información muy útil para 

implementar programas de enriquecimiento ambiental en las etapas donde se 

obtengan mejores resultados productivos sin alterar el estado físico y el bienestar 

de los animales. 

Aunque en este trabajo el enriquecimiento en cabras adultas que nunca 

habían sido enriquecidas, no produjo cambios significativos en la mayoría de las 

variables evaluadadas; este trabajo marca la pauta para realizar más estudios 

para determinar que etapa es la más adecuada para aplicar el enriquecimiento. 

Actualmente dentro del mismo grupo de investigadores se están llevando a cabo 

otros estudios de enriquecimiento en animales en crecimiento y también desde la 

lactancia hasta la etapa adulta con el fin de evaluar el efecto acumulativo del 

enriquecimiento 
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Cuadro 1.   Valores promedio de las frecuencias obtenidas para las 7 conductas 
observadas, de acuerdo al tratamiento. 
 

Conducta INGESTIVA* 
 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 

E 3.5 3.09 2.84 
N 3.17 4.06 2.96 

EEM 0.26 0.43 0.2 
Conducta EXPLORACIÓN 

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 
E 0.64a 0.29a 0.36a

N 0.28b 0.07b 0.05b

EEM 0.07 0.06 0.08 
Conducta DESCANSO* 

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 
E 2.68 3.1 2.36 
N 2.93 3.14 2.16 

EEM 0.58 0.54 0.38 
Conducta LOCOMOCIÓN* 

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 
E 0.7 0.93 1.48 
N 0.86 1.14 1.4 

EEM 0.14 0.23 0.2 
Conducta CUIDADO CORPORAL* 

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 
E 0.38 0.31 0.26 
N 0.44 0.33 0.26 

EEM 0.07 0.04 0.06 
Conducta ELIMINATIVO* 

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 
E 0.02 0.02 0.02 
N 0.04 0.03 0.02 

EEM 0.03 0.01 0.07 
Conducta AGONÍSTICO* 

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 
E 0.03 0.08 0.03 
N 0.03 0.12 0.05 

EEM 0.01 0.03 0.05 
E= enriquecido 
N= no enriquecido 
EEM= Error estándar de la media. 
a, b Literales diferentes indican diferencias significativas (P<0.05)   
*No se encontró diferencia significativa 

 

 31



 
Cuadro 2.   Valores promedio de conductas observadas de acuerdo al turno. 

Conducta INGESTIVA* 
 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

M 5.45 3.08 1.80 
V 1.23 4.08 4.01 

Conducta EXPLORACIÓN 
 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

M 0.76a 0.21a 0.20a

V 0.17b 0.15b 0.22b

Conducta DESCANSO 
 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

M 5.27a 4.51a 2.52a

V 0.34b 1.74b 2.01b

Conducta LOCOMOCIÓN* 
 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

M 1.15 1.08 1.33 
V 0.43 1.00 1.56 

Conducta CUIDADO CORPORAL 
 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

M 0.71a 0.41a 0.30a

V 0.12b 0.24b 0.23b

Conducta ELIMINATIVO* 
 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

M 0.06 0.02 0.01 
V 0.02 0.03 0.04 

Conducta AGONÍSTICO* 
 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

M 0.07 0.06 0.03 

V 0.01 0.15 0.05 
 
M= matutino 
V= vespertino  
a, b Literales diferentes indican diferencias significativas (P<0.05). 
*No se encontró diferencia significativa. 
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Cuadro 3.  Valores promedio en Kg. obtenidos del pesaje de las cabras, antes y 

durante el estudio para el grupo enriquecido y no enriquecido. 

 

Tratamiento Pesaje 1 Pesaje 2 Pesaje 3 Pesaje 4 
E 55.14 57.72 54.85 59.14 
N 58.34 58.30 58.37 60.86 

E= enriquecido 
N= no enriquecido 
 
 
Cuadro 4. Valores promedio de la producción acumulada de leche al mes para el 

grupo enriquecido y no enriquecido en el periodo de lactancia evaluado. 

  Tratamiento* 
 Producción de 

leche (Kg.) 
Mes 1 E 33.73 

  N 36.35 
Mes 2 E 32.39 

  N 36.54 
Mes 3 E 32.48 

  N 33.23 
E= enriquecido 
N= no enriquecido 
* No se observaron diferencias significativas por efecto del tratamiento para cada 
unote los meses de medición. 
 
 

Cuadro 5. Valores promedio de las muestras de cortisol (ng/ml.) obtenidas antes y 

durante el estudio, para el grupo enriquecido y no enriquecido. 

 
  Medición 1 Medición 2 Medición 3 Medición 4 

TRATAMIENTO E N E N E N E N 
 21.10a 16.28b 7.48a 9.31b 25.93a 16.71b 51.07a 23.09b

EEM 11.33 5.3 12.09 15.41 
 
E= enriquecido 
N= no enriquecido 
EEM= Error estándar de la media. 
a, b Literales diferentes indican diferencias significativas (P<0.05). 
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Gráfica 1. Medias de mínimos cuadrados para las frecuencias por animal en las 

conductas relacionadas con exploración en el grupo enriquecido y no enriquecido.. 
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Gráfica 2. Medias de mínimos cuadrados para las frecuencias por animal en 

conducta de exploración por efecto del turno de observación. 
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Gráfica 3. Medias de mínimos cuadrados para las frecuencias por animal en la 

conducta de descanso por efecto del turno de observación. 
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Gráfica 4. Medias de mínimos cuadrados para las frecuencias por animal de la 

conducta cuidado corporal por efecto de turno de observación. 
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Gráfica 5.  Valores promedio de las mediciones obtenidas de cortisol durante el 

estudio para el grupo enriquecido  y no enriquecido. 
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ANEXO 1. Hoja de observaciones para el grupo enriquecido 
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ANEXO 2. Hoja de observación para el grupo no enriquecido 
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ANEXO 3. Etograma 

 
Catalogo de patrones de comportamiento registrados durante el estudio. (Material 

y métodos 4.4.1) 

• Ingestivo: La cabra se encuentra en el comedero, mastica y traga; rumia; 

bebe agua.  

• Exploratorio: Todo aquel comportamiento de la cabra como morder, lamer, 

olfatear, o pararse tanto en los elementos del enriquecimiento (troncos, 

cocos, costales), así como en los elementos de construcción del corral 

como banquetas, puerta, comedero, etc. 

• Descanso: Apoyar el cuerpo sobre el piso tanto lateral como 

esternalmente; estado de reposo, sin movimiento. 

• Locomoción: Caminar, estar parada, trepar tanto los elementos del 

enriquecimiento como los troncos, y por los elementos de construcción del 

corral como banquetas, comederos, puertas, bebedero. 

• Cuidado corporal: Cuando la cabra frota con su hocico o patas, la cabeza, 

cuello o dorso; cuando se frota cualquier parte del cuerpo con otra cabra  o 

cuando frota cualquier parte de su cuerpo con la pared, bebedero o 

barrotes. 

• Eliminativo: Eliminación de heces u orina. 

• Agonístico: La cabra hace contacto físico con otra cabra golpeando 

cualquier parte del cuerpo, incluyendo choques moderados hasta 

levantamientos y embestidas. 
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ANEXO 4. Elementos del enriquecimiento ambiental 

 
 

                

A
B

 

                   

D 
C

 
A) Troncos. B) Cocos rellenos de concentrado. C) Cuerdas suspendidas 

dentro del corral.  D) Costales de henequén. 
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E

 

 

F

 
 

E) Cepillos de madera con cerdas naturales. F) llantas de tractor dentro del 

corral. 
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ANEXO 5. Imágenes del estudio 
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G) Corral sin enriquecimiento. H) Corral con enriquecimiento. I) Cabras 

explorando el enriquecimiento.  J) Midiendo de distancia de huida. 
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