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RESUMEN 

 

Bonilla García María del Ángel. Efecto de la sombra artificial sobre la interacción 

madre – cría y el peso al nacimiento en el ciervo rojo (Cervus elaphus) en 

pastoreo (bajo la dirección de: Dr. Lorenzo Álvarez Ramírez y MVZ Alejandra 

Sánchez Cervantes) 

 

La radiación solar directa y las altas temperaturas ambientales afectan el 

desempeño productivo y fisiológico de los animales. El uso de sombra artificial ha 

demostrado ser una herramienta eficaz para reducir o eliminar tales efectos 

negativos sobre el animal. El objetivo del presente estudio fue comparar la 

conducta madre-cría, el peso al nacimiento y ganancias de peso (GDP) de las 

crías de hembras de ciervo rojo (Cervus elaphus) en pastoreo con y sin sombra 

artificial durante la última parte de la gestación. Se utilizó un total de 39 hembras 

gestantes, distribuidas en una pradera con (n=20 grupo SOMBRA) y sin sombra 

artificial (n=19 grupo SOL) hasta el momento del parto. Se utilizó un estudio 

conductual continuo durante el parto para registrar la interacción madre-cría y la 

conducta de ambos, se registró el peso al nacimiento de las crías en las primeras 

24 horas desde el parto y en edades de entre los 30 y 60 días para calcular la 

GDP. La información se analizó mediante la prueba Kruskal-Wallis, Anova y la 

prueba t de Student. No se observaron diferencias entre grupos en la emisión de 

vocalizaciones por la madre, en los intervalos hasta que la cría se puso de pie y se 
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amamantó, ni en el tiempo durante el cual se lamió y secó a la cría (P>0.05). Las 

hembras del grupo sombra tendieron (P<0.1) a emitir una mayor frecuencia en la 

conducta de autolamido (31.6 ± 6.7, ±ee) y a secar a su cría por más tiempo (13.1 

± 1.7, min±ee) que el grupo sol (14.2 ± 5.7 y 9.4 ± 1.9, respectivamente). Los 

intervalos desde el parto hasta que la madre se retiraba del lugar (sol: 165.3 ± 

23.4 vs sombra: 120.1 ± 19.1; min ± ee) y la  cría se escondía (164.6 ± 24.2 vs 

116.4 ± 19.8; min ± ee) tendieron a ser mayores en el grupo sombra (P<0.1), lo 

que pudo permitir una mayor interacción entre madre y cría. El peso al nacimiento 

(sombra: 10.2 ± 0.5 vs sol: 9.2 ± 0.5, kg ± ee), las GDP a 30 (0.41 ± 0.06 vs 0.34 ± 

0.08) y 60 días (0.34 ± 0.01 vs 0.34 ± 0.01) no fueron diferentes entre grupos 

(P>0.05). En conclusión, la presencia del recurso sombra no se asoció con 

cambios significativos en la interacción madre-cría ni en el peso al nacimiento y 

GDP de las crías. Se argumenta que la falta de diferencias significativas en los 

resultados se debe a la lotificación hecha en las hembras gestantes. 
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INTRODUCCIÓN 

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

susceptibles a sufrir estrés térmico por calor. El estrés calórico se entiende como 

la disrupción de la homeostasis provocada por temperaturas mayores al límite 

térmico superior (LTS) del animal. 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.1,2 

Los efectos negativos de las altas temperaturas sobre la producción animal son 

bien conocidos y pueden comprometer seriamente el bienestar del animal y su 

desempeño productivo. Las temperaturas altas y el estrés calórico representan la 

mayor limitante a la productividad animal en regiones tropicales y áridas. En esas 

zonas, la radiación solar tiene un impacto mayor en la termorregulación de los 

rumiantes domésticos en pastoreo.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Se ha propuesto que los factores climáticos se asocian con las variaciones de 

peso corporal en el ciervo rojo y se ha aceptado que la disminución del peso 

corporal en ciertas estaciones del año es consecuencia de los costos energéticos 

para la termorregulación. La falta de medios de protección contra dichos factores 

ambientales extremos se traduce en menores tasas de desarrollo corporal y 

viabilidad.14,15 

Hodgetts y colaboradores en el 2002 observaron que en los horarios en que la 

temperatura se incrementa, el ciervo rojo (Cervus elaphus) tiende a buscar los 

medios de protección que mayor aislamiento le proporcionan de la radiación solar. 

Recientemente, Mejía en el 2011 probó que las hembras gestantes de esta 
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especie utilizan intensamente la sombra artificial en los horarios de mayor 

temperatura en el día. Dicho recurso se asoció con mayores ganancias de peso 

corporal durante los últimos dos meses de gestación.16,17 

En cabras gestantes, la exposición a temperaturas elevadas (35°C) desde la mitad 

de la gestación reduce el peso al nacimiento de las crías, y los cabritos muestran 

menor actividad física, menor consumo de calostro y menor ganancia de peso. 

Resultados similares han sido descritos en ovejas con anterioridad. Además, las 

madres expuestas a tales temperaturas interactúan menos con sus crías en las 

primeras horas después del nacimiento.8,18,19 

En la literatura consultada no se encontró información suficiente respecto del uso 

de sombras artificiales y sus efectos en ciervos.  

En 1994, el gobierno federal mexicano importó de Nueva Zelanda un rebaño de 

alrededor de 900 ciervos rojos (Cervus elaphus), este rebaño fue establecido en el 

“Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Bovina y Caprina” 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, localizado en la región central 

del país (Tepozotlán, México, 2,450 msnm, 19°43’ N y 94°14’ O), con clima 

templado. Ya en la actualidad se encuentran en condiciones de pastoreo en 

regiones semi-templadas áridas (20º30’46’’ N; 99º53’17’’ O, Tequisquiapan, 

Querétaro, México). El ciervo rojo suele manifestar signos claros de afectaciones 

conductuales y fisiológicas en la estación caliente del año, lo que podría a su vez 

afectar el desarrollo fetal e inducir el nacimiento de crías con menor peso corporal 

y alterar la relación madre – cría.17,20 
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OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el comportamiento de hembras gestantes de ciervo rojo en pastoreo 

durante el parto con el uso de sombra artificial y comparar el peso corporal de las 

crías. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Evaluar los patrones de comportamiento madre-cría durante el parto de 

hembras de ciervo rojo en pastoreo con y sin sombra artificial durante la 

última fase de la gestación. 

2. Determinar si la ausencia del recurso sombra durante la última parte de la 

gestación afecta el peso al nacimiento de las crías y su ganancia diaria de 

peso en los primeros dos meses de vida. 
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HIPÓTESIS 

El uso de sombra artificial durante los dos últimos meses de gestación afecta la 

interacción madre – cría. 

El uso de sombra artificial durante los dos últimos meses de gestación permite el 

nacimiento de crías más pesadas e incrementa la ganancia diaria de peso en los 

primeros dos meses de vida. 
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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, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. El CEIEPAA se encuentra ubicado en una región con climas 

extremosos desde -3 hasta 37ºC; en la época más caliente del año las 

temperaturas pueden alcanzar límites de hasta 45ºC al sol.21 

Un total de 39 hembras gestantes se dividió y cada subgrupo se introdujo en un 

potrero diferente, de las mismas dimensiones y con el mismo recurso forrajero 

(alfalfa, Medicago sativa). En el potrero del grupo SOMBRA (n=20) se colocó una 

malla sombra (protección >80%, 60m2, 3m altura), mientras que en el grupo SOL 

(n=19) el pastoreo se realizó en condiciones rutinarias del Centro, sin sombra 

artificial o natural en  el potrero. Cada potrero contó  con bebederos para consumo 

de agua “ad libitum”. 

Todos los animales permanecieron en sus respectivos tratamientos desde los 5.5 

meses de preñez y hasta el momento del parto. Durante cinco días previos a la 

fecha probable de parto, se realizó observaciones conductuales (06:00-24:00h) 

para identificar a los animales al inicio del evento. Al menos 10 de las hembras 

registradas como en fase previa al parto por grupo, fueron seguidas en un estudio 

focal continuo para registrar la interacción madre – cría como ha sido descrita en 

la especie.22 

 

 



- 12 - 

 

 

Se observaron y registraron las siguientes conductas: 

- Autolamido: Número de veces en que la hembra lame su vulva 

antes de la expulsión del producto. 

- Hembra aislada antes y durante el parto: El aislamiento se 

registraba cuando la cierva se retiraba por aproximadamente 20 m ó más 

del grupo previo al parto.22 

- Secado de la cría: La madre lame a la cría antes de que ésta se 

ponga de pie. Se tomó el tiempo de inicio y término. 

- Lamido de la cría: La madre lame a la cría cuando ésta intenta 

amamantarse o se amamanta. Se tomó el tiempo de inicio y término.  

- Cría intenta pararse: La cría intenta ponerse de pie. Se registró solo 

la primera vez que la cría emitía dicha conducta. 

- Cría logra pararse: Momento en que la cría se pone de pie sin 

caerse y puede caminar. 

- Cría se amamanta: Momento en que la cría se observó por primera 

vez amamantando. Se tomó el tiempo que tardaba en realizar esta 

conducta desde la expulsión. Se registró además la duración de dicho 

amamantamiento. 

- Consumo de placenta: La cierva ingiere la placenta. Se registró el 

tiempo en que se realizó dicha conducta para determinar el intervalo desde 

la expulsión de la cría. 

- Vocalización: Emisión de sonidos vocales durante el parto por parte 

de la madre. Se registró su frecuencia. 
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- Madre se retira: Se tomó cuando la hembra se encontró 

aproximadamente a 5 m de la cría y comenzó a realizar otras actividades. 

- Madre come: Momento en que la hembra se retiró de la cría y se le 

observó pastando. 

- Cría se esconde: Momento en que el cervato se ocultó, asumiendo 

la postura en decúbito esternal con la cabeza sobre el suelo. Se registró el 

momento en que ocurrió.23 

Se pesaron las crías provenientes de las 39 madres (área de sol: n=19, área de 

sombra: n=20). Durante la época de partos, 2 personas realizaron una inspección 

en el potrero en busca de crías nacidas fuera del periodo de observación para su 

registro y pesaje.22 

Pesaje de las crías: 

Se pesaron e identificaron  en un lapso no mayor a 24 horas desde del parto. 

Posteriormente se realizaron 2 pesajes más entre los 30 (primer pesaje) y 60 

(segundo pesaje) días de edad, para obtener la ganancia diaria de peso. Los 

pesajes fueron ajustados a 30 y 60 días utilizando la siguiente ecuación:24 

 

Peso ajustado a “x” días = [{(primer pesaje edad “x” – peso al nacimiento) / edad 

en día} X edad a ajustar en días] + peso al nacimiento 

 

Observación de conductas: 

Se compararon entre los grupos experimentales los siguientes intervalos de 

tiempo: desde la observación de exposición del saco amniótico, hasta la expulsión 

de la cría; el momento en que la cría se ponía de pie y se alimentaba por primera 



- 14 - 

 

 

vez; desde el primer amamantamiento al momento en que la madre se retiraba; el 

momento en que el cervato se escondía y finalmente el momento en que la madre 

reiniciaba el pastoreo.22 

Pruebas estadísticas: 

Todas las conductas presentadas como frecuencias (vocalización de la madre, 

autolamido, secado de la cría, tiempo que le tomó a la cría ponerse de píe, tiempo 

que duró amamantándose la cría, tiempo que invirtió la madre para lamer a la cría, 

consumo de placenta y todos los intervalos de conducta) se analizaron mediante 

análisis de varianza con la prueba Kruskal – Wallis.25,26 

La comparación del peso al nacimiento, ganancia diaria de peso a los dos pesajes 

previos y los pesajes ajustados a los 30 y 60 días de edad, se realizó mediante el 

procedimiento GLM (Modelo lineal general) y la prueba t de student.25 
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RESULTADOS 

Número de ciervos nacidos 

En total se registró el nacimiento de 39 crías, 19 en el grupo sol y 20 en el grupo 

sombra. Veinte de ellas nacieron fuera del horario de registro (entre la 1:00 am y 

las 6:00 am) por lo que únicamente se registraron 19 partos, en lo que se registró 

un aborto y una hembra fue separada para asistirla durante el parto debido a una 

distocia. Nacieron 23 hembras y 16 machos. 

Por lo tanto se registraron 19 hembras para la conducta al parto (9 en el grupo sol 

y 10 del grupo sombra) y 39 registros para peso de las crías al nacimiento.  

Peso de las crías 

El peso al nacimiento y las GDP por grupo se presentan en el Cuadro 1. El peso 

promedio al nacimiento, la GDP al primer pesaje y la GDP al segundo pesaje no 

fueron diferentes entre grupos (P>0.05; Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Peso promedio al nacimiento y ganancia diaria de peso (GDP; kg ± ee) 

en los primeros 2 meses de vida de cervatos de ciervo rojo (Cervus elaphus) 

provenientes de madres tratadas con y sin sombra artificial durante la última parte 

de la gestación. 

 

Grupo Peso al nacimiento GDP al 1er pesaje GDP al 2do pesaje 

SOMBRA 10.21 ± 0.5a 0.41 ± 0.06a 0.34 ± 0.01a 

SOL 9.28 ± 0.5a 0.34 ± 0.08a 0.34 ± 0.01a 
     a

Sin diferencia significativa entre grupos cuando se comparten literales (P>0.05). 
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El promedio de peso al nacimiento de los machos fue de  9.78 ± 0.56 (kg ± ee; 

rango de 7 – 13 kg), y para las hembras fue de 9.72 ± 0.48 (kg ± ee; rango de 6 – 

15 kg). 

Peso ajustado 

No se encontraron diferencias entre grupos en el peso ajustado a los 30 y 60 días, 

ni en las ganancias de peso respectivas (P>0.05; Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Pesos ajustados a 30 y 60 días y ganancias diarias de peso (GDP; kg ± 

ee) en cervatos de ciervo rojo (Cervus elaphus) provenientes de madres tratadas 

con y sin sombra artificial durante la última parte de la gestación. 

 

Grupo 
Peso 

ajustado 30d 
GDP 30 días 

Peso ajustado 
60d GDP 60 días 

SOMBRA 22.6 ± 1.9a 0.41 ± 0.06a 31 ± 0.9a 0.34 ± 0.01a 

SOL 20.2 ± 2.3a 0.34 ± 0.08a 30.4 ± 1.2a 0.34 ± 0.01a 
            a

Sin diferencia significativa entre grupos cuando se comparten literales (P>0.05). 

 

Conducta de la hembra durante el parto 

El 72% de los animales del grupo sombra se aisló del grupo antes y durante el 

parto, mientras que en el grupo sol sólo el 55% lo hizo. El 95% de las ciervas 

parieron acostadas, mientras que las demás parieron de pie. 

El número de vocalizaciones de la madre no fue diferente entre grupos (sol: 5.0 ± 

1.9 vs sombra: 3.8 ± 1.7; veces ± ee; P>0.05). 

Las hembras del grupo sombra tendieron (P≤0.1) a emitir una mayor frecuencia en 

la conducta de autolamido (sol: 14.2 ± 5.7 vs. sombra: 31.6 ± 6.7; veces ± ee), y a 



- 17 - 

 

 

secar a su cría por más tiempo (sol: 9.4 ± 1.9 vs sombra: 13.1 ± 1.7; min ± ee; 

Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Conductas de autolamido y lamido de cría (± ee) registradas durante el 

parto de ciervas de ciervo rojo (Cervus elaphus) en pastoreo con y sin sombra 

artificial durante la última parte de la gestación. 

 

Grupo 
Autolamido 

(frecuencia ± ee) 
Lamido de cría 

(min ± ee) 

SOMBRA 31.6 ± 6.7* 13.1 ± 1.7* 

SOL 14.2 ± 5.7* 9.4 ± 1.9* 
              

          *Las diferencias entre grupos tienden a ser significativas (P≤0.1). 

 

El intervalo desde la expulsión de la cría hasta que se puso de pie no fue diferente 

entre grupos (sol: 21.1 ± 7.6 vs sombra: 34.3 ± 7.1;  min ± ee; P=0.22). 

El tiempo que le tomó a la cría ponerse de pie, desde su primer intento, no fue 

diferente entre grupos (sol: 12.0 ± 5.4 vs sombra: 16.2 ± 6.7; min ± ee; P=0.63). 

El intervalo desde la expulsión de la cría hasta que se amamantó no difirió entre 

grupos (sol: 30.7 ± 40.9 vs sombra: 93.7 ± 38.2; min ± ee; P=0.20). El tiempo que 

duró amamantándose la cría no fue diferente entre grupos (sol: 4.8 ± 4.2 vs 

sombra: 12.4 ± 3.6; min ± ee; P>0.05). 

El tiempo que invirtió la madre para lamer a la cría no difirió entre grupos (sol: 9.6 

± 3.4 vs sombra: 11.8 ± 2.7; min ± ee; P>0.05). 

El consumo de la placenta se observó en el 61% de las hembras. De ellas, 7 

animales (63.7%) fueron del grupo sol, y 4 (36.3%) en el grupo sombra. En esta 
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conducta se registraron dos casos en que una hembra extraña intervino y 

consumió la placenta de la hembra parturienta, provocando que la hembra 

parturienta no realizara la conducta. 

El intervalo desde la expulsión de la cría hasta que la hembra consumió la 

placenta no difirió entre grupos (sol: 50.8 ± 12.7 vs sombra: 72.0 ± 15.6; min ± ee; 

P=0.32). 

En los intervalos desde la expulsión de la cría hasta que la madre se retiraba (sol: 

165.3 ± 23.4 vs sombra: 120.1 ± 19.1; min ± ee), y hasta que la cría se escondía 

(sol: 164.6 ± 24.2 vs sombra: 116.4 ± 19.8; min ± ee), se observó que las del grupo 

sol tendieron (P=0.1) a ser mayores que los del grupo sombra. 

El intervalo desde la expulsión de la cría hasta que la madre se alimentaba mostró 

tendencia a ser menor en el grupo sombra (sol: 171.5 ± 22.7 vs sombra: 129.8 ± 

18.5; min ± ee; P=0.1). 
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DISCUSIÓN 

El comportamiento de las ciervas de ciervo rojo (Cervus elaphus)  durante el parto 

fue similar al descrito en la literatura. Previo al parto, la mayoría de las hembras se 

mostraron inquietas y caminando insistentemente a lo largo del cerco del potrero 

hasta aislarse del grupo, como ocurre en la mayoría de los ungulados. Dicha 

conducta ya había sido descrita por Wass y colaboradores en el 2003 en ciervas 

en condiciones de pastoreo similares. En el presente estudio, este 

comportamiento se observó en un mayor número de ciervas con sombra artificial, 

ello podría ser consecuencia de que dichas hembras se concentraban más en el 

área de sombra, haciendo más fácil el aislamiento para la hembra parturienta en el 

resto del potrero. Wass y colaboradores también en su estudio del 2003 

encontraron que el aislamiento durante el parto se presentó en mayor medida en 

las hembras multíparas que en primerizas y lo atribuyeron a que las primerizas 

muestran mayor ansiedad al hacerlo. Ello podría facilitar el “robo de crías” por 

otras hembras y la interferencia de estas últimas en la relación madre – cría. Lo 

anterior puede afectar otras conductas como el secado de la cría, que en el 

presente estudio tendió a durar más en las hembras con sombra.22,27,28 

La conducta de autolamido se presentó al inicio del parto, cuando la cría se 

asomaba por la vulva de la madre. Una mayor frecuencia en la ocurrencia de tal 

conducta indicaría una mayor disposición de la hembra a involucrarse en 

actividades positivas para una expulsión más rápida de la cría.22 

La limpieza/lamido de la cría por parte de la madre ocurrió inmediatamente 

después de su expulsión, como se ha descrito antes. Luego de la expulsión, la 
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madre se giraba y comenzaba a lamer a la cría, salvo cuando se presentó alguna 

interferencia por otra hembra. Las hembras con sombra tendieron (P=0.18) a 

secar por más tiempo a sus crías, lo que podría representar una ventaja en 

términos de mejorar el reconocimiento mutuo posterior. Dicha conducta promueve 

la impronta entre madre y cría, mejorando el reconocimiento de una a 

otra.22,27,29,30,31 

El intervalo desde la expulsión hasta el momento en que la cría se puso de pie, no 

fue diferente entre grupos y coincide con lo encontrado en estudios previos (19 – 

28 min) y es menor al descrito en otros casos.22,29,30 

Las crías de ambos grupos se amamantaron a intervalos similares, a pesar de las 

diferencias numéricas ocasionadas por una alta variabilidad en el grupo sombra. 

Descartando un caso de alta variación (452 min que tardó una cría en amantarse, 

por interferencia de una hembra extraña), se obtuvo un promedio de 34.5 ± 6.3 

min para el grupo sol y 41.2 ± 7.7 para el grupo sombra (±ee; P=0.52). Dichos 

resultados coinciden con lo descrito en la literatura en ciervas jóvenes y adultas.22 

El intervalo desde el parto hasta que la madre se retiró del lugar de la expulsión 

tendió a ser menor en el grupo con sombra (120 min) que en el grupo sol (165 

min). Estos resultados coinciden con lo publicado para hembras primerizas (139 

min) y son mayores que para las hembras multíparas (110 min).22 

Las crías de hembras con sombra tendieron a esconderse más rápido que los de 

sol, como consecuencia del intervalo que tomó a la madre para retirarse. Wass y 

colaboradores en el 2004, describieron intervalos menores con hembras adultas y 

primerizas (31 min) en pasturas de diferente altura (20 y 10 cm). 
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En un estudio previo con las mismas hembras, se observó que su GDP fue mayor 

cuando se contó con sombra, aunque sus pesos finales no difirieron. Dicho estudio 

se inició con las hembras del grupo sol siendo más pesadas, al final del trabajo no 

se observaron diferencias en el peso de las hembras pero sí en las ganancias 

diarias. Tal situación descrita en el trabajo citado, estaría ocasionando que no se 

lograra obtener un peso diferente de las crías en el presente estudio, aunque la 

tendencia numérica lo indicara.17 

Los pesos registrados al nacimiento en el presente estudio son similares a los 

obtenidos en crías macho (9.4 ± 0.7 kg), y mayores a los descritos en crías 

hembra (7.4 ± 0.9 kg). En promedio, el peso obtenido al nacimiento (9.7 kg) fue 

superior al encontrado por Ramírez-Valverde y colaboradores en el 2011, en la 

misma población con datos de años anteriores (8.7 kg). Lo anterior se debería a 

mejoras generales en la alimentación de los animales de estudio, dado que la 

cantidad y calidad del forraje aportado a los animales se ha mejorado.32,33 

Las GDP reales calculadas a partir de los pesajes obtenidos, y las GDP a partir de 

los pesos ajustados resultaron idénticas, por lo que se puede afirmar que la 

ecuación utilizada para obtener estos últimos es aplicable y genera datos 

confiables. Las GDP al primer pesaje (30 días; 340 y 410g) fueron parecidas a lo 

reportado por Michell y colaboradores en 1977 (273 – 417 g/día) y por la FAO en 

1982) (305 g/día en una alimentación intensiva), y fueron más altas a las 

reportadas por Landete-Castillejos y colaboradores en 2001 (104 ± 9-247 ± 7, 

g/día) para animales de 15 y 34 semanas de edad. Del mismo modo, nuestros 

resultados fueron superiores a los descritos por Shimada s/a (100 – 180 g/día) y 

Pordomingo en 2011 (130 g/día) en los primeros meses de vida del animal. Esto 
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último se puede explicar debido a la diferencia de edad en los animales utilizados, 

en nuestro caso los ciervos no rebasaron las 8 semanas de edad y su dieta 

consistió sólo en leche materna. 

En cabras y vacas, la exposición a temperaturas altas durante la última parte de la 

gestación provoca el nacimiento de crías más ligeras. Los cabritos nacidos en 

tales condiciones interactúan menos con sus madres y presentan una menor 

viabilidad. En vacas en pastoreo, el uso de sombras artificiales en el último tercio 

de la gestación se asocia con el nacimiento de becerros de mayor peso que 

cuando el recurso no está disponible. En el presente estudio, con ciervo rojo 

(Cervus elaphus) dichos resultados no pudieron confirmarse en el ciervo rojo, 

probablemente debido a lo descrito por Mejía en el 2011 y que deberá controlarse 

en futuras investigaciones.8,17,38,39 
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CONCLUSIÓN 

La presencia del recurso sombra no se asoció con cambios en el peso al 

nacimiento en las crías ni con cambios significativos en la interacción madre – 

cría.  

El recurso sombra puede representar un elemento importante de bienestar animal 

en condiciones climáticas extremas para ciervo rojo (Cervus elaphus), pero se 

requiere de más investigación para aclarar su impacto sobre el peso de las crías y 

la relación madre – cría, eliminando factores de confusión en las hembras 

gestantes utilizadas. 
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