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INTRODUCCIÓN 
 

Fraser y Broom (1998) llaman 
facilitación social a la conducta que es 
iniciada o incrementada en frecuencia, 
promedio o intensidad por la presencia 
de otro animal que está llevando a cabo 
o mostrando esa conducta.  
 
El pastoreo es probablemente la 
actividad más importante en la conducta 
de los rumiantes mantenidos en 
sistemas de producción intensivos, ya 
que determina el nivel nutricional del 
animal (Arnold, 1982) y una manera de 
mejorar la ganancia de peso y la 
conversión alimenticia es lograr que los 
animales consuman más alimento 
(McGlone, 1991). Se ha sido sugerido 

que la facilitación social tiene influencia 
en los patrones de conducta de 
pastoreo en los rumiantes (Arnold y 
Dudzinsky, 1978). En ovejas, la 
duración del pastoreo es más constante 
cuando los animales lo efectúan en 
rebaño que cuando lo hacen 
individualmente (Arnold y Dudzinsky, 
1978). También, una oveja sola o 
acompañada por otras, preferirá un sitio 
donde pastorear cerca de su grupo 
social y no dejará el grupo para preferir 
otro sitio donde alimentarse a menos 
que la sigan otras ovejas (Dumont y 
Boissy, 2000).  
 
En la mayoría de los especies sociales 
dos animales alojados juntos 
usualmente comen más que cuando 
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ellos lo hacen separadamente (Houpta, 
1998) esto se debe al efecto que tiene el 
observar un congénere realizar 
determinada conducta e imitarla.   
Por lo anterior el presente estudio fue 
llevado a cabo para determinar el efecto 
de la facilitación social sobre la 
conducta alimenticia en ovejas de pelo 
en pastoreo y en confinamiento. Nuestra 
hipótesis es que el comportamiento 
tanto en pastoreo como en 
confinamiento se verá afectado 
incrementando la frecuencia en la 
conducta de comer cuando un individuo 
en ayuno se integre a un  grupo de 
animales que llevan 3 o 4 horas 
pastoreando. 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El estudio se realizó en el campo 
experimental de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, 
México, 18° 05’ y  99° 13’, con una 
altura de 2160 msnm el clima es 
templado subhúmedo con una 
precipitación y temperatura media anual 
de 1243 mm y 20.8 °C, respectivamente 
(Ornelas et al., 1990) 
 
Fase 1. El trabajo se efectuó en el mes 
de agosto durante 20 días continuos. Se 
utilizaron 45 hembras vacías de la raza 
santa cruz de entre 30 y 35 kg de peso 
corporal agrupadas de forma aleatoria 
en cuatro tratamientos (t1–t4) de 10 
hembras por grupo y un grupo 
estimulador de 5 hembras. se 
identificaron de manera individual y por 
grupo y se colocaron en corrales 
separados entre sí. Cada mañana a las 
8:00 horas los animales de los t1-t4 se 
trasladaban a 4 potreros de 450 m2 cada 
uno,  distantes entre ellos de forma que 
los no existió contacto visual entre los 

animales de los tratamientos, 
sembrados con pasto estrella africana 
(cynodon plectostachyus). Cada tercer 
día experimental, con el propósito de 
evitar el sobre pastoreo, los animales se 
colocaron en nuevas áreas con forraje 
disponible. El área experimental total fue 
de aproximadamente 2.5 hectáreas. Los 
animales denominados estimuladores 
(e) permanecieron confinados en corral 
al inicio de cada sesión experimental 
durante 3 horas, sin contacto visual de 
los porteros.  
 
Los tratamientos fueron: t1 consistió en 
colocar 10 ovejas en un potrero a las 
8:00 horas y dejarlas comer durante tres 
horas, en ese momento se introdujo un 
animal con hambre del grupo 
estimulador. En t2 se ubicaron otras 10 
ovejas a la misma hora en otro potrero, 
también dejándolas pastorear tres horas 
antes de introducir otro e, para después 
de transcurrida una hora más meter otro 
e al mismo potrero. En t3 se colocaron 
10 animales en el potrero a la 8:00 
horas,  se les permitió pastorear 3 horas 
y en ese instante se introdujeron dos 
estimuladores. En estos grupos los 
animales permanecieron en potrero 
junto con sus estimuladores durante 
otras 3.5 horas. t4 fue el testigo y en él 
no se introdujo ningún animal 
estimulador, permaneció en el potrero 
asignado todo el tiempo que duró cada 
sesión experimental (6.5 h).  Al finalizar 
el tiempo de pastoreo los animales se 
confinaron en corrales en su respectivo 
tratamiento, suministrándoles 0.5 y 0.4 
kg/animal/día de concentrado comercial 
(la hacienda, México) conteniendo 14% 
de proteína como único en 
confinamiento, para los tratamientos t1-
T4 y estimuladores, respectivamente. 
Los animales asignados a los 
tratamientos T1-T3 fueron rotados de tal 
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manera que los tres grupos de animales 
se evaluaran en los tres tratamientos, 
del mismo modo se rotaron los 5 
animales estimuladores en cada 
tratamiento, sin existir rechazo. Se 
registró el número de animales que 
observaban la conducta de comer a 
partir de que se introducían a pastorear 
cada 10 minutos. 
 

Las diferencias entre el número 
promedio de ovejas comiendo en cada 
observación se determinó mediante una 
prueba T (Montgomery y Runger, 1985).              

Todos los animales se pesaron al inicio 
del experimento. Y tuvieron una semana 
en periodo de adaptación a estas 
condiciones de confinamiento. El primer 
tratamiento consistió en alojar 5 
borregos aleatoriamente en cada 
corraleta y dejar los otros 5 en el 
espacio libre del corral. A los borregos 
confinados en las corraletas individuales 
cada mañana a las 8:00 horas se les 
proporcionó 1.0 kg de alimento 
concentrado comercial con 14 % de 
proteína (La Hacienda, México) y agua 
ad libitum. Se les permitió comer 
durante una hora, después de la cual se 
pesó el alimento consumido. Los 
animales que permanecieron fuera de 
las corraletas no comieron durante este 
periodo (designados como 
estimuladores (E)), sólo se les 
suministró agua ad libitum. Después de 
esa hora cada uno de los borregos 
alojados fuera de las corraletas fue 
colocado junto a cada uno de los 
borregos en corraleta, para formar 
parejas, se les suministró alimento a 
todos y se les permitió comer por 4 
horas. A los confinados, el resto del 
alimento que después de pesado se 
retornó a colocar en su respectiva 
corraleta y a los estimuladores, 1.0 kg 
de concentrado, en recipientes 
previamente pesados. Después de 
transcurridas las 4 horas se les retiró el 
recipiente con el alimento a los 10 
animales para evaluar el consumo de 
alimento. Los animales estimuladores se 
volvieron a colocar afuera de las 
corraletas. Diariamente, se registró el 
peso del alimento consumido. Para los 
borregos confinados en corraletas, se 
determinó el peso de alimento 
consumido a la hora y 4 horas después. 

                   
Fase 2.  Se utilizaron 20 corderos Santa 
Cruz de entre 12 y 27 kg de peso. Al 
inicio del trabajo se separaron 
aleatoreamente en 2 grupos (10 
animales por tratamiento). Los 2 grupos 
se mantuvieron en confinamiento en dos 
corrales rectangulares adyacentes 
divididos de modo que no pudiera haber 
contacto visual entre los animales entre 
un corral y otro, cada uno con medidas 
de 6 por 9 metros aproximadamente. 
 
En cada corral a su vez se construyeron 
5 corraletas utilizando dos paredes 
contiguas con medidas individuales de 
2.5 de largo por 1.5 de ancho m, 
cercándose la periferia de ellas con 
malla de 1.5 m de altura. Asimismo, 
cada una de estas se recubrió todo su 
perímetro para que no existiera contacto 
visual entre los animales. Por otra parte, 
cada corraleta también se subdividió en 
dos compartimientos por medio de una 
malla borreguera de 1.2 m de altura, 
pero sin revestimiento alguno de modo 
que entre estas si pudiera haber 
contacto visual entre animales. 
 
El espacio libre en cada corral después 
de construidas las corraletas midió 

aproximadamente 3.8 m de largo por 4.5 
de ancho. 
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Además, cada semana se registró la 
ganancia de peso corporal. El segundo 
tratamiento también llevó el mismo 
protocolo del primer tratamiento, pero a 
los animales que permanecieron fuera 
de las corraletas individuales si se les 
permitió comer durante la primera hora 
a razón de 0.5 kg/animal/día.  
 
Las variables a evaluar fueron, consumo 
de alimento y ganancia de peso. Para el 
análisis estadístico de estas dos 
variables se utilizó una prueba T para 
muestras independientes (Montgomery 
y Runger, 1985).                     
                       
     

RESULTADOS 
 
Fase 1. En la figura 1 se muestra el 
promedio del número de animales 
comiendo por observación durante el 
día. En ella podemos apreciar que todo 
el rebaño pastorea durante las primeras 
horas del día, pero que la proporción en 
el testigo decae hacia el final del día, lo 
que no ocurre con los grupos tratados. 
Al comparar las medias del número de 
animales comiendo entre el testigo y los 
grupos tratados, se encontraron 
diferencias significativas en la última 
hora de observación (P < 0.01) (las 6 
últimas observaciones).  
 
Fase 2.  El consumo de alimento 
ingerido durante una y cuatro horas fue 
similar (P>0.05) entre los dos 
tratamientos. Las ganancias de peso 
también fueron similares (P>0.05) entre 
ambos tratamientos. En la figura 2 se 
muestran los pesos promedio de los 
animales por grupo y por semana en el 
transcurso del experimento. En ella se 
observan las curvas de tendencia 
durante el experimento junto con el valor 
de R2 para el grupo tratado y el testigo 

para cada tratamiento y la predicción 
para las dos siguientes semanas. Se 
aprecia que durante la primera semana 
hubo una pérdida de peso en los dos 
grupos. Asimismo, se puede observar 
que aunque el peso promedio del grupo 
tratado fue menor que el del testigo al 
inicio del experimento la predicción para 
la semana 7 es que el primero supere al 
peso promedio del grupo testigo. 

 
 

DISCUSIÓN 
 
Los patrones diurnos de ingesta de 
alimento son característicos en el 
comportamiento en pastoreo en ganado, 
ovejas mostrando una baja al medio día 
(Fraser y Broom, 1998). En nuestro 
estudio este informe es consistente con 
el comportamiento de pastoreo 
mostrado por el grupo testigo donde el 
pastoreo comienza a decrecer 
paulatinamente después de 
transcurridas aproximadamente 3.5 
horas, no siendo así en los grupos 
tratados donde el consumo se mantiene 
constante a lo largo de todo el día.   En 
un trabajo llevado a cabo por Penning et 
al., (1993) muestran que las ovejas 
mantenidas individualmente en pastoreo 
no se comportan de la misma manera 
que cuando lo hacen como integrantes 
de un rebaño. Los ovinos tienden a 
pastorear al mismo tiempo y como 
consecuencia de esto la duración del 
mismo es mucho más constante cuando 
los animales pastorean en grupo que 
cuando lo hacen individualmente (Arnold 
and Dudzinsky, 1978). En nuestro 
experimento se observó que cuando 
ovejas hambrientas se introducían en 
potreros donde pastoreaban otros 
animales, estos últimos, en promedio, 
mantenían la conducta de seguir 
pastando en comparación con ovejas en 
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donde no se introducían animales con 
hambre. Además, el número de 
animales comiendo fue más constante 
en los grupos tratados, al compararlo 
con el grupo testigo. Lo que sugiere que 
la facilitación social incrementa el 
número de animales comiendo. En los 
bovinos el promedio de la duración de 
pastoreo tiende a incrementarse 
directamente con el número 
compañeros (Takeda et al, 2000).  
 
En la fase dos de nuestro estudio no se 
observó ningún efecto de la facilitación 
social en el consumo de alimento y 
ganancia de peso en borregos en 
confinamiento. Asimismo se observó 
que en el transcurso de la primera 
semana del experimento los animales 
perdieron peso en ambos tratamientos. 
Lo anterior pudo deberse al estrés 
ocasionado por el alojamiento que de 
forma individual se realizó con los 
borregos. 
 
Fuchs et al (1987) demostraron que las 
ratas pueden percibir el nivel de estrés 
de sus congéneres. Boissy et al (1998) 
en un experimento demostraron que 
vaquillas muestran una mayor latencia a 
comer  y una duración más corta en la 
conducta de la misma cuando un 
compañero estresado está presente. En 
especies gregarias la reactividad a 
eventos productores de estrés se ve 
reducida en presencia de compañeros 

(Epley, 1974). En nuestro experimento 
siendo los borregos una especie 
gregaria, el confinamiento al que fueron 
sometidos y el hecho de sólo percibir un 
compañero durante un lapso de tiempo 
relativamente corto (4 horas) quizá 
produjo estrés y por lo tanto afectó su 
consumo de alimento y su ganancia de 
peso. Carvajal y Orihuela (2001) 
demostraron que niveles de bienestar 
de ovejas son mayores si estas son 
separadas de su rebaño en grupos de al 
menos dos miembros. Muchos animales 
en total aislamiento no muestran el 
mismo grado de actividad en la ingesta 
de alimento, como lo mostrarían dentro 
de un grupo (Fraser. 1981). Sin 
embargo, al realizar mediante una curva 
de tendencia de los datos la predicción 
para las dos semanas posteriores a la 
duración del experimento se pudo 
observar que la ganancia de peso en el 
grupo tratado es mayor en comparación 
con el testigo.   
 
 

CONCLUSIÓN 
 
Se concluye que la facilitación social 
incrementa el pastoreo, así como el 
consumo de alimento en animales 
confinados, incrementando la ganancia 
de peso en borregos Santa Cruz. 
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Figura  1. Efecto de la facilitación social en el promedio del número de ovejas Pelibuey 
comiendo por observación.  

 T1 = 10 animales ubicados en  potrero, pastoreo durante 3 h e introducir un animal 
estimulador; T2 = 10 animales en pastoreo durante tres horas, introducir un animal 
estimulador y después de transcurrida una hora  introducir otro estimulador; T3 = 10 animales 
en el potrero, permitirles pastorear 3 horas y alojar con ellos dos animales estimuladores al 
mismo tiempo. 
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Figura 2.  Promedio y error estándar del peso registrado por tratamiento a lo largo de cinco días de 
pastoreo de hembras Santa Cruz. 
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