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RESUMEN 

GUEVARA MALDONADO NALLELY BERENICE. Efecto del aporte de sombra 
adicional en el comedero sobre patrones conductuales, el consumo alimenticio y la 
ganancia de peso de cabritas lecheras estabuladas (bajo la dirección de MVZ. PhD. Lorenzo 
Álvarez Ramírez y MVZ. M.C. Alejandra Sánchez Cervantes). 
 

El objetivo de este estudio fue comparar algunos efectos conductuales y productivos en 

cabritas lecheras estabuladas alimentadas en comederos con y sin sombra. Durante un total 

de 60 días, 40 cabritas fueron alimentadas en comederos con y sin sombra (n =20). En 

ambos casos, los animales tuvieron acceso a sombras en zonas alejadas del comedero. Se 

utilizó un muestreo de barrido (200h diurno, 100h nocturno) para registrar el número de 

animales alimentándose y rumiando, además de  su ubicación dentro del corral. Se registró 

la temperatura ambiental en áreas de sombra y sol, el desperdicio diario de alimento, el 

tiempo de alimentación continua luego de aportar el concentrado, y el peso corporal 

semanalmente. Un mayor porcentaje de animales fue registrado comiendo durante el día en 

el grupo con sombra (P<0.05). El porcentaje promedio de desperdicio durante todo el 

estudio fue menor en el grupo sombra (25.8±1.9) que en el grupo sol (30.4±1.8; P=0.05). 

En los animales del grupo sombra se registró un mayor tiempo de consumo continuo 

(26.6±1.3; min±ee; P<0.05) que en el grupo sol (16.1±1); ello tuvo una correlación 

negativa con la temperatura ambiental en el grupo sol (r=-0.50, r2=0.25; P=0.02). El peso 

corporal no fue diferente entre grupos (P>0.05). Las temperaturas ambientales registradas 

en el grupo sol fueron mayores (P<0.05) que en el grupo sombra durante los periodos 

diurnos. Se concluye que el uso de sombra durante 60 días en el comedero de  cabritas 

lecheras aumenta las visitas al mismo y a su vez el consumo neto de alimento. 
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Introducción 

La cabra es considerada una especie menos sensible al estrés ambiental que otros animales 

debido a su alta adaptación a medios áridos. Se distribuye en regiones con condiciones 

climáticas adversas y posee características únicas (capacidad para conservar agua, alta tasa 

de sudoración y altas tasas respiratoria y cardiaca, etc.) que le permiten sobrevivir mejor al 

estrés calórico que las ovejas y vacas. No obstante lo anterior, varios documentos indican 

que cuando son expuestas a altas temperaturas se provoca una serie de afectaciones que 

pueden ser negativas para el animal y el productor (depresión del consumo de alimento, se 

afecta la producción y se altera el bienestar del animal) 1, 2. 

El estrés calórico ocurre cuando los animales son expuestos a temperaturas ambientales 

mayores al límite térmico superior (LTS). El LTS se ha definido como la temperatura 

ambiental a partir de la cual se inician los procesos de pérdida de calor en el animal 3, y éste 

despliega una serie de procesos fisiológicos y conductuales tendientes a mantener un 

balance térmico 4, 5. 

El estrés calórico se entiende como la disrupción de la homeostasis  provocada por 

temperaturas mayores al LTS del animal, lo que resulta en efectos negativos para la 

producción 2. El LTS puede ser determinado mediante mediciones de las respuestas 

fisiológicas y conductuales que se desencadenan, como la disminución del consumo 

alimenticio, el aumento de la temperatura corporal y la tasa respiratoria, además de 

afectaciones en la producción 2. 

Se ha sugerido que el límite de tolerancia al calor en la cabra se encuentra entre 35 y 40°C 

(cabras Nubias) 1, aunque el LTS varía de acuerdo a la edad, raza, nivel de nutrición y nivel 

de producción entre otros factores 2. Otros autores sugieren que el LTS de algunas razas 
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(Egipcia y Zaraiby) se encuentra entre 25 y 30°C 2 y que el estrés calórico se inicia cuando 

se les expone a 30°C 1, 2. 

La regulación de la temperatura corporal en climas calientes es una condición importante 

para la producción ganadera. Prácticas sencillas como el uso de sombras pueden disminuir 

las consecuencias del estrés calórico en corrales de engorda bovina 6-8. Se ha afirmado sin 

embargo, que el uso de sombra en diferentes sistemas de producción resultaría en conductas 

no productivas por parte del animal 9, y que el tiempo de pastoreo y alimentación se 

reduciría 5. Sin embargo, estudios recientes en vacas lecheras han probado que la presencia 

de sombra no afecta el tiempo de pastoreo 9, 10. En condiciones de estabulación, el uso de 

sombras en corrales de engorda de bovinos incrementa el consumo de materia seca (MS) y 

las ganancias diarias de peso (GDP) de forma significativa 6. En corrales de vacas lecheras 

también, el uso de sombras incrementa el consumo de alimento y la GDP 11.  

Otras consecuencias negativas se han descrito en situaciones de estrés calórico en bovinos. 

Algunas sugerencias se han hecho en el sentido de que también se afecta la calidad de la 

carne producida bajo condiciones de altas temperaturas 6, 12, 13. En ausencia de sombras, se 

incrementan las conductas agresivas y, al parecer, ello provoca un incremento en la 

presencia de cortes amoratados 6, 14. Se sabe que el estrés físico que ocurre durante las 

peleas o montas incrementa la glicogenolisis muscular, y la deficiencia del glicógeno al 

sacrificio puede resultar en cortes oscurecidos 13. 

En cabras, Katamoto et al. 15 encontraron que temperaturas de 38°C provocan depresión del 

animal, incrementan la tasa respiratoria y la temperatura corporal, y reducen entre un 14 y 

30% el consumo alimenticio. Por su parte, Appleman y Delouche 1 describieron una 
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reducción del 32 y 39% en el tiempo de alimentación cuando se expusieron a 30 y 35°C 

respectivamente; la exposición a 40°C redujo el tiempo de consumo en un 92% 1. 

En cabritos de 8 meses de edad, Al-Tamimi 16 encontró que la permanencia en áreas 

soleadas (30-45°C) incrementa la temperatura corporal interna (rectal) y externa (piel, 

pelo), además de que aumenta las frecuencias cardiaca y respiratoria. También, se ha 

encontrado que el tiempo de rumia se disminuye en temperaturas de 30-40°C 1, 2. 

Los antecedentes hacen suponer que cuando los animales comen sin la protección otorgada 

por sombras en comederos, además de las afectaciones a su bienestar, las visitas al 

comedero y el consumo neto se reducirían, con las consecuencias negativas obvias para la 

granja. 

El 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), se encuentra ubicado en una región 

con climas extremosos (desde 3 hasta 37°C); en la época caliente del año las temperaturas 

pueden alcanzar límites de hasta 35-40°C al sol. Observaciones preliminares dejan ver que 

la carencia de sombras en áreas de pastoreo puede representar un problema de bienestar 

animal serio y un inconveniente productivo importante. De la misma manera, en las 

instalaciones construidas  para el alojamiento, el área de construcción de los techos no 

permite proteger a los animales en la zona de alimentación, lo que podría inhibir conductas 

alimenticias importantes y significar pérdidas productivas de consideración. Todo ello 

representa una oportunidad de investigación importante sobre la relevancia del recurso 

sombra-sobre-el-comedero en ambientes de altas temperaturas, como aquellos en que  se 

encuentra la mayoría de las cabras en el País. 
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En vacas lecheras, la presencia de sombra exclusivamente en el área del comedero 

incrementa la producción de leche durante la lactancia, además de incrementar la fertilidad 

de un modo significativo con respecto de aquellas que no cuentan con sombra alguna 17. 
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Hipótesis 

Cuando los animales comen sin la protección otorgada por sombras en comederos, se 

reducen las visitas al comedero y el consumo neto de alimento, con consecuencias 

negativas en las ganancias de peso del animal y se alteran los patrones diurnos de conducta 

dentro del corral. 

Dichos cambios conductuales se asocian de manera directa con la temperatura ambiental en 

las diferentes áreas del corral.  
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Objetivo 

El objetivo es comparar algunos efectos conductuales y productivos (GDP) en cabritas 

lecheras estabuladas alimentadas en comederos con y sin sombra adicional. 
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Material y métodos 

El estudio se realizó en el CEIEPAA de la FMVZ, UNAM, en sus instalaciones para 

estabulación caprina. Se utilizó un total de 40 cabritas lecheras (2-3 meses de edad, a 10-15 

días del destete) durante su desarrollo. Todos los animales fueron alojados en un corral con 

un área de al menos 180 m2,  comederos con una extensión de 13.5 m2  equipados con 

cornadizas y 26 m2 de sombra para descanso alejada del comedero (Figura 1). El corral fue 

dividido temporalmente en dos secciones iguales y en el comedero de una sección 

(SOMBRA) se colocó malla sombra  (bloqueo >80%, 23 m2; Figura 1) durante las 24h para 

proveer de protección solar en los horarios diurnos de mayor radiación. El comedero de la 

otra sección (SOL) no se acondicionó de modo alguno y se mantuvo expuesto a la radiación 

solar, como se encuentra en el diseño original de las instalaciones. Los grupos se 

balancearon de acuerdo al peso y raza de las cabritas sin que hubiera diferencia entre 

ambos. En cada sección se introdujo a 20 cabritas y permanecieron bajo experimentación 

durante 60 días (mayo-junio). En ambas secciones, los animales tuvieron acceso a las 

sombras construidas originalmente para el descanso, en zonas alejadas del comedero. 

Registro de conductas y mediciones de temperatura. Diariamente, con una frecuencia de 

cada 10 minutos, durante el horario diurno (09:00-18:00h) y por un total de 200h, se utilizó 

un muestreo de barrido para registrar las conductas descritas por Mitlohner et al. 18. 

Brevemente: permanencia de pie, se consideró como una conducta inactiva (sin 

locomoción, en sol y sombra); echada, considerada cuando el cuerpo del animal estuvo en 

contacto con el piso (en sombra y sol –comedero, sombra-corral y en sol); alimentación, 

cuando se encontró consumiendo alimento en zona de comedero; bebiendo, consumiendo 

agua en zonas de bebedero; caminando, el animal se desplazaba de un lugar a otro del 
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corral; rumia, el animal masticaba activamente al tiempo que emitía cualquier otra 

conducta. En cada caso se registró el número de animales emitiendo la conducta respectiva 

utilizando una hoja formateada especialmente para ello. Se realizaron también los mismos 

registros conductuales en horarios nocturnos (19:00-08:00h) durante un total de 100h 18. 

Durante los periodos de evaluación conductual (diurnas y nocturnas) y con una frecuencia 

de cada hora, se registró la temperatura de bulbo negro 19 con dos dispositivos ubicados 

dentro del corral uno en la sombra del comedero, y otro en el área de sol (Figura 1). El 

dispositivo mencionado se acondicionó con un termómetro-higrómetro para interiores y 

exteriores (Wired Thermometer/Hygrometer, Modelo 63-1032, Radioshack®; -Yokohama, 

2009, comunicación personal-). Además, se determinó la temperatura del suelo en cada 

área de cada sección (sol y sombra) utilizando un termómetro infrarrojo (Infrared and 

contact thermometer, Modelo 561, Fluke® Corporation, Everett, WA, USA). 

Se realizaron pesajes al total de los animales cada semana para determinar la GDP. Durante 

todos los días del estudio, se registraron las cantidades de alimento aportado y los sobrantes 

del día anterior, con la finalidad de calcular el consumo diario de alimento por grupo. Las 

cantidades de alimento otorgado se decidieron con base en las recomendaciones del NRC y 

siempre se administró la misma cantidad a cada sección ajustándola a los pesajes 

inmediatamente anteriores. 

Cada día del estudio y con la finalidad de medir la permanencia de los animales en las 

zonas de comederos en presencia del alimento preferido 20, se registró el tiempo 

transcurrido desde el aporte de concentrado hasta el momento en que al menos el 50% de 

las cabras se habían retirado del comedero. Para ello, el alimento concentrado fue 

proporcionado siempre a la misma hora del día (13:00-13:30h). 
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Análisis de resultados. Los datos conductuales fueron expresados en porcentaje y 

transformados a su arcoseno para utilizar pruebas paramétricas. Previo a ello se utilizó la 

prueba Shapiro-Wilk para determinar la distribución de cada variable. Se utilizó el 

procedimiento GLM para muestreos repetidos y la prueba de Duncan en la comparación del 

desempeño productivo (GDP) entre tratamientos y la comparación de las demás variables 

con sus datos transformados 21. Las mismas pruebas fueron utilizadas en las mediciones de 

temperatura ambiental 21. Los registros diurnos y nocturnos de cada variable se analizaron 

por separado. 
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Resultados 

Conducta de alimentación 

En la Figura 2 se presenta el porcentaje de animales comiendo en diferentes momentos del 

día. En promedio, un mayor porcentaje de animales fue registrado comiendo en el grupo 

sombra que en el grupo sol (P<0.05). En el grupo sombra, un mayor porcentaje de animales 

se registró comiendo desde las 9:50 y hasta las 12:00 h del día, y luego de manera 

esporádica a las 13:30, 13:40, 15:40, 16:00 y 16:10 h. En el horario nocturno, la conducta 

no presentó diferencia significativa entre tratamientos (P>0.05; figura 2). 

Consumo de alimento 

El desperdicio diario de alimento se encuentra en la Figura 3. El porcentaje promedio de 

desperdicio durante todo el estudio fue menor en el grupo sombra (25.8±1.9) que en el 

grupo sol (30.4±1.8; P=0.05). El porcentaje de consumo neto de alimento se presenta en la 

Figura 4, calculado en base al desperdicio para el grupo sombra y sol fue de 74.1 (±1.8) y 

de 69.6 (±1.8) respectivamente. 

En la Figura 5 se presenta la duración  promedio de la prueba de concentrado. En los 

animales del grupo sombra la prueba tuvo una duración promedio mayor (26.6±1.3; 

min±ee; P<0.05) que en el grupo sol (16.1±1). En la figura 6 se muestra la relación entre la 

temperatura y la duración de la prueba de concentrado. Se encontró una correlación 

negativa entre la duración de la prueba de concentrado y la temperatura ambiental en el 

grupo sol (r=-0.50, r2=0.25; P=0.02). En el grupo sombra, dicha correlación no fue 

significativa (r=-0.23, r2=0.05; P=0.3).  
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Ganancia de peso 

La GDP promedio de las cabritas del grupo sol fue de 0.08±0.03 (kg±ee) y de 0.08±0.03 

para el grupo sombra (P>0.05). La figura 7 muestra el peso corporal promedio de las 

cabritas durante todo el experimento.  

Registros de temperatura 

En la figura 8 se muestra la temperatura ambiental durante las 24 horas del día. Las 

temperaturas ambientales registradas en el grupo sol fueron mayores que en el grupo 

sombra durante los periodos diurnos, de las 9 a las 18 h (P<0.05). La temperatura promedio 

más alta registrada fue de 35.4 °C (± 0.81) en el grupo sol y de 31.8 °C (± 0.66) en el grupo 

sombra. En los horarios nocturnos no existieron diferencias significativas entre grupos 

(P>0.05; figura 8). 

En la figura 9 se presentan las temperaturas de bulbo negro durante las 24 horas. Estas 

temperaturas fueron mayores en el grupo sol que en el grupo sombra durante los horarios 

diurnos (P<0.05). La temperatura promedio más alta registrada fue de 45.9 °C (± 1.24) en el 

área de sol y de 33.9 °C (± 1.24)  para el área de sombra. En los horarios nocturnos no 

existieron diferencias significativas entre grupos (P>0.05; figura 9). 

La temperatura del suelo fue mayor en la sección de sol y alcanzó máximos promedios de 

51.3 °C (±1.2; P<0.05; figura 10). 
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Otras conductas 

Las cabras que se encontraron echadas en el área de comedero se presentan en la figura 11. 

Se observó a un mayor porcentaje de cabras del grupo sombra echadas en el área de 

comedero en diferentes momentos del día. El tratamiento afectó significativamente el 

porcentaje de animales echados en la zona del comedero durante el día (P<0.05). En el 

grupo sombra, un mayor porcentaje de animales se registró echado en la sombra del 

comedero a las 10:10, de 10:50 a 13:50 h, de 14:30 a las 15:00 h, a las 15:20 y de 15:40 a 

18:00 h del día. Estas diferencias se acentúan en las horas del día con las temperaturas 

ambientales más elevadas. En el horario nocturno no se presentaron diferencias 

significativas entre grupos (P>0.05).  

En la figura 12 se muestra el porcentaje de cabras echadas en áreas de sombra del corral. 

Un mayor porcentaje de cabras del tratamiento sol se encontraron en la sombra del corral 

en horarios diurnos (P<0.05). Esto también coincidió con las temperaturas ambientales más 

elevadas del día. En el horario nocturno no se presentaron diferencias significativas entre 

grupos (P>0.05).  

El porcentaje de animales echados en áreas de sol se presenta en la figura 13 (a y b). El 

grupo tuvo un efecto significativo en la variable (P<0.05); se registró a un mayor porcentaje 

de cabras del tratamiento sombra en áreas de sol dentro del corral a las 9:30 h, de 10:40 a 

11:00 h a las 11:20 y a las 12:20. En el horario nocturno no se presentó diferencia 

significativa entre grupos (P>0.05).  

En la figura 14, 15, 16, 17 y 18 se observa el porcentaje de cabras que se encontraron de pie 

en área de sol, de pie en área de sombra, caminando, rumiando y bebiendo respectivamente 
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durante todo el día. No se observó un efecto del tratamiento en el periodo diurno ni en el 

nocturno  en ninguna de dichas conductas (P>0.05). 

Durante el experimento hubo un total de 8 cabritas enfermas, siete de ellas dentro del grupo 

sol y una en el grupo sombra. Las afectaciones que se presentaron fueron diarreas, 

problemas respiratorios y oculares. 
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Discusión 

En el presente estudio, el aporte de sombra en áreas de comedero se asoció con un mayor 

porcentaje promedio de animales comiendo en diferentes momentos del día. En horarios 

identificados como de mayor temperatura ambiental, se observó a un mayor porcentaje de 

cabras alimentándose en áreas de comedero cuando la zona contó con sombra. En ningún 

momento del día las cabras del grupo sol se encontraron comiendo en mayor porcentaje que 

el grupo sombra. Resulta lógico que un menor número de animales en áreas de comedero 

indujera un consumo de alimento también menor como lo visto en el presente estudio. Lo 

anterior coincide con lo publicado en ovejas 22 y vacas 6, 23. 

El consumo voluntario de alimento se reduce en animales expuestos a altas temperaturas 16, 

22, 24, especialmente si el alimento es de mala calidad 25 debido al esfuerzo para reducir la 

producción de calor y por el bajo tiempo de tránsito digestivo 22, 26. En un intento por 

mantenerse en balance térmico con el ambiente, el animal disminuye su consumo de 

alimento y su actividad física para reducir la producción de calor corporal, al tiempo que el 

consumo de agua y la frecuencia de micción aumentan 24, 27. En el presente estudio los 

animales tenían la capacidad de moverse a áreas sombreadas del corral, y la disminución en 

el consumo de alimento se explica por el hecho de que un menor número de ellos fue visto 

en zonas de comedero. 

El tiempo que permanecieron los animales en áreas de comedero luego de administrar el 

concentrado, se incrementó en un 40% cuando se contó con sombra. Ello sugiere 

fuertemente un efecto negativo de las condiciones de altas temperaturas, confirmadas con 

las mediciones ambientales respectivas, en las preferencias del animal 2. La correlación 
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negativa que se encontró entre la temperatura ambiental y el tiempo de alimentación 

refuerza claramente lo anterior. En el mediano y largo plazo, un mayor desperdicio-rechazo 

de alimento agravaría las pérdidas económicas para la granja 28. 

Sin protección contra el sol, los animales buscan y utilizan la sombra cuando su 

temperatura corporal supera los 39.1°C 29, 30. Aunque en el presente estudio no se registró la 

temperatura corporal, resultados de experimentos en proceso indican que las temperaturas 

corporales pueden alcanzar hasta 41.5°C cuando el animal está totalmente expuesto al sol 

por periodos cortos (Alvarez et al., 2010, resultados preliminares no publicados). En el 

presente estudio, las temperaturas registradas alcanzaron máximos de 43.9°C para la 

temperatura ambiental y de 54.7°C para la temperatura de bulbo negro, lo que claramente 

rebasa lo considerado como zona de confort térmico para la especie 2. Es de hacer notar que 

dichas temperaturas corresponden a las registradas con los dispositivos expuestos a la 

radiación solar durante el estudio; dicha técnica de monitoreo térmico es aceptada y 

utilizada en la literatura del tema 9, 16, 17, 31 y se consideran registros válidos como los 

percibidos por el animal expuesto permanentemente a las condiciones ambientales. 

Los efectos de áreas de sombra sobre el desempeño productivo de los animales se han 

llegado a debatir. Aunque en ocasiones no se observan beneficios productivos claros y en 

plazos cortos, la mayoría de la literatura coincide en que se mejora la producción de leche o 

carne en cantidad y/o calidad 6, 11, 22, 23, 32-38. Del mismo modo, la literatura coincide en que 

las afectaciones al bienestar del animal deben considerarse suficientes para promover las 

adaptaciones necesarias 29, 39, 40. En el presente estudio, la ganancia de peso no difirió entre 

grupos durante el periodo de registro. Dadas las bajas tasas de conversión en la especie y su 
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alta capacidad metabólica para adaptarse a restricciones alimenticias 41, 42, es posible que se 

requiera de un mayor periodo de exposición o de la carencia total del recurso sombra para 

observar diferencias en el desarrollo del animal o para detectar consecuencias negativas en 

su productividad posterior. En cabritos expuestos permanentemente a estrés calórico por 

periodos de 40 días 43, las ganancias diarias de peso disminuyen de manera significativa. 

Ante altas temperaturas ambientales, se requiere de energía adicional para mantener la 

homeotermia, dicha energía adicional representa el costo de las adaptaciones conductuales 

y fisiológicas. La disminución del consumo alimenticio durante el estrés calórico se 

entiende como un mecanismo de protección contra la hipertermia. Los incrementos del 

calor producido por la actividad voluntaria, la fermentación ruminal, la digestión, la 

absorción de nutrientes y el metabolismo se reducen cuando se disminuye el consumo de 

alimento, por lo que el animal tendría que disipar una menor cantidad de calor. Lo anterior 

resulta benéfico para mantener el balance térmico entre el animal y el ambiente, pero el 

desempeño productivo suele reducirse debido a que el aporte de nutrientes es menor a lo 

requerido para la producción 2.  

Como era de esperarse, en el grupo con sombra en comedero se observó a un mayor 

porcentaje de cabras echadas en dicha zona del comedero en diferentes momentos del día. 

Se ha argumentado que dicha conducta resultaría en un acúmulo problemático de estiércol 

en zonas cercanas al comedero, lo que podría afectar la capacidad del animal para acceder 

al alimento de forma cómoda y eficaz. Dicho argumento parece aplicable a corrales de 

engorda de bovinos en que, con una alta densidad poblacional, incluso se considera que los 

animales descansando en zonas cercanas al comedero interferirían con la alimentación de 

compañeros, lo que resultaría negativo. En el caso de cabras lecheras, la densidad 
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poblacional dentro del corral debería permitir el ingreso suficiente a cada animal, 

independientemente de si algunos descansan cerca del comedero. Además, el no aporte de 

sombras para controlar el acúmulo de desechos en zonas del comedero resulta un método 

cuestionable en su eficacia y en su justificación ética en el trato animal; el acúmulo de 

desechos dentro del corral, sin importar su ubicación debería ser controlado mediante 

buenas prácticas higiénicas que se justifican mediante otros argumentos zootécnicos 9. De 

acuerdo a varios autores, 29 tanto el agua como el alimento deben ser administrados en la 

sombra para evitar las consecuencias negativas sobre el confort animal, sobre los patrones 

de consumo alimenticio y sobre el desempeño productivo 44.  

En horarios diurnos, la utilización del área de sombra original del corral fue mayor en el 

grupo sol. Evidentemente, al no contar con el recurso en otras zonas del corral, preferían 

echarse en ésa área en horarios de temperaturas más altas. 

Durante el periodo diurno, los porcentajes de animales echados en el área de sol de ambos 

grupos fueron irrelevantes, con promedios máximos de apenas 2%, lo cual indica que esta 

área del corral fue poco utilizada por las cabras. En este mismo periodo del día, la mayoría 

de los animales se encontraba en áreas de sombra, lo que claramente sugiere la preferencia 

del animal por zonas protegidas. 

La sombra en los comederos no afectó la presentación de la conducta de rumia en las 

cabras. En los casos en que se priva por completo de sombra, el ganado vacuno 29 y ovino 

22 disminuye la actividad de rumia, y una mayor temperatura ambiental disminuye también 

dicha conducta en ovinos 25. En el presente estudio, ambos grupos contaban con sombra 
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dentro del corral, de modo que se facilitaba la termorregulación sin recurrir a una 

disminución de la actividad digestiva. 

Se ha afirmado que algunos bovinos en trópico reducen el tiempo de pastoreo diurno, 

durante las altas temperaturas, y aumentan el nocturno cuando no se encuentran adaptados a 

las condiciones climáticas 5; dicho incremento en el pastoreo nocturno sin embargo, no les 

permite igualar el tiempo de alimentación de sus compañeros mejor adaptados. Por otro 

lado, el uso de sombras no afecta negativamente el tiempo de pastoreo, y las vacas utilizan 

más tiempo comiendo durante horarios nocturnos para compensar el tiempo que 

permanecían bajo la sombra en horarios diurnos 45. En el presente estudio, se esperaba que 

el grupo sol tuviera un mayor número de animales en zonas de comedero por las noches, en 

una estrategia conductual para compensar lo visto durante el día, sin embargo esto no 

ocurrió. Es probable que en condiciones en que no se cuente con sombra alguna, los 

animales desplieguen tal estrategia debido a una mayor afectación que la que se registró. 

Además de afectaciones al bienestar del animal y su desempeño productivo, hay claras 

evidencias de que la exposición a la radiación solar sin protección induce alteraciones 

considerables en la capacidad inmune y predispone de manera importante a condiciones 

patológicas 6, 22, 29, 46. La inmunidad inespecífica se reduce en los animales criados sin 

acceso a sombras 22. Aunque no se realizó análisis estadístico alguno, resulta interesante 

que del total de cabritas que presentó signos de enfermedad durante el estudio (8 cabritas 

con diarrea, neumonía y/o conjuntivitis), siete de ellas fueron del grupo sol. Esto no 

representa evidencia alguna de que existiera una respuesta inmune comprometida en los 

animales alimentándose sin sombra, pero los antecedentes obligan a mirar el hallazgo con 
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cuidado y evaluar dicha respuesta fisiológica en próximos acercamientos al tema. Las altas 

temperaturas ambientales inducen a su vez elevaciones en la temperatura corporal del 

animal y altas tasas respiratorias, ello incrementa los requerimientos de energía para 

mantenimiento entre un 7 y 25% y podría resultar en alcalosis respiratoria debido a la 

reducción de CO2 sanguíneo 22. La exposición a altas temperaturas puede también provocar 

desbalances minerales al reducirse los niveles de sodio, potasio, calcio y fósforo, 

favoreciendo la ocurrencia de patologías en general. 
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Conclusión 

Se concluye que, en cabritas lecheras, el uso de sombra en el comedero aumentó las visitas 

al mismo, el consumo neto, disminuyó el desperdicio y aumentó el tiempo de consumo de 

alimento. Estos cambios se relacionaron de manera directa con la temperatura ambiental en 

las diferentes áreas del corral. 

El uso de sombra en el comedero durante un periodo de 60 días no alteró la ganancia diaria 

de peso de las cabritas.  

Los resultados soportan parcialmente la hipótesis planteada, y generan sugerencias respecto 

del efecto de exposiciones más prolongadas a las condiciones ambientales abordadas.  
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Figura 1. Diagrama del corral de experimentación con cada una de las áreas de sombra y sol para cada sección (sombra y sol). 
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Figura 2. Porcentaje de cabras comiendo en diferentes momentos del día en cada grupo. Un mayor porcentaje de cabras fue visto 
comiendo durante el periodo diurno en el grupo sombra que en el grupo sol (P<0.05). * Indica significancia entre grupos. 
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 Figura 3. Desperdicio diario de alimento (%) en cada grupo. En el grupo con sombra en el comedero, el desperdicio fue menor 
durante todo el estudio (P< 0.05)
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Figura 4. Consumo neto de alimento en ambos grupos. En cada grupo, el consumo fue calculado a partir del desperdicio diario.
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Figura 5. Duración (min ± ee) de la prueba de concentrado en cada uno de los grupos. La prueba 
registró el tiempo transcurrido desde el aporte de concentrado hasta el momento en que al menos 
el 50% de las cabras se habían retirado del comedero en cada grupo. a,b Indican diferencia 
(P<0.05). 
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Figura 6. Relación entre la temperatura ambiente y la duración de la prueba de concentrado en el 
grupo sol. Se encontró una correlación negativa entre ambas variables (r= -0.50, r2 =0.25; 
P=0.02).
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Figura 7. Peso corporal promedio de las cabritas en cada grupo. La ganancia diaria de peso no fue diferente entre grupos (P>0.05).



32 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

  
(o

C
)

Hora del dia

Sol

Sombra
*

 

 

Figura 8. Temperatura ambiental promedio durante las 24 horas en ambos grupos. La temperatura fue registrada con el termómetro en 
áreas de sol y en la sombra del comedero.* Indica diferencia significativa entre grupos (P<0.05). 
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Figura 9. Temperaturas promedio de bulbo negro durante las 24 horas en cada grupo. Las temperaturas fueron registradas con los 
dispositivos en zona de sol y bajo la sombra del comedero. * Indica diferencia significativa entre grupos (P< 0.05). 
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Figura 10. Temperatura promedio del suelo en cada zona del corral durante el periodo diurno. La temperatura fue mayor en la sección 
de sol y alcanzó máximos promedios de 51.3 °C (±1.2; P<0.05). 
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Figura 11. Porcentaje de cabras echadas en el área de comedero en cada grupo durante todo el día. Un mayor porcentaje de cabras del 
grupo sombra fue visto echado en zonas del comedero en horarios diurnos. * Indica diferencia significativa entre grupos (P<0.05). 
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Figura 12. Porcentaje de cabras echadas en área de sombra del corral en cada grupo. 
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Figura 13. Porcentaje de cabras echadas en área de sol en ambos tratamientos durante el periodo 
diurno (a) y nocturno (b). * Indica diferencia significativa entre grupos (P<0.05).
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Figura 14. Porcentaje de cabras que se encontraron de pie en zonas de sol en ambos tratamientos durante todo el día. No se 
encontraron diferencias entre grupos (P>0.05). 
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Figura 15. Porcentaje de cabras que se encontraron de pie en la sombra en ambos tratamientos durante el día. No se encontraron 
diferencias entre grupos (P>0.05).  
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Figura 16. Porcentaje de cabras caminando en ambos tratamientos durante el día. No se encontraron diferencias entre grupos (P>0.05). 
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Figura 17. Porcentaje de cabras rumiando en ambos tratamientos durante el día. No se encontraron diferencias entre grupos (P>0.05) 
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Figura 18. Porcentaje de cabras bebiendo en ambos tratamientos durante el día. No se encontraron diferencias entre grupos (P>0.05). 
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