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PRÓLOGO

El bienestar animal ha adquirido relevancia en el ámbito de la Medicina Veterinaria y Zootecnia 
en los últimos años. Debido a esto, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
de la Universidad Veracruzana se creó en el año 2005 la Comisión de Bioética y Bienestar Ani-
mal (CBBA), con el objetivo de difundir el conocimiento de la ciencia del Bienestar Animal 
a través de la educación, tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad en general.

En la CBBA estamos convencidos de que la educación es la mejor herramienta para dar a 
conocer la ciencia del Bienestar Animal, la importancia de la preservación de hábitats de los 
animales de vida silvestre, y el cuidado y responsabilidad que debemos tener con los anima-
les de producción y de compañía, para proteger la salud tanto de los humanos como de los 
animales del planeta. Por esto, la CBBA desarrolla diferentes proyectos, tales como la Granja 
Interactiva Torreón del Molino, Conoce a tu Mascota, Jornadas de Salud Animal, y el Simposio 
Internacional de Bienestar Animal, en los que participan la propia CBBA, el Grupo Estudiantil 
de Bienestar Animal (GEBA), maestros y estudiantes de la FMVZ, y la sociedad en general, 
tanto de áreas urbanas como rurales. 

El Simposio Internacional de Bienestar Animal nace como un proyecto en el que se con-
sidera la educación y difusión del conocimiento como un factor vital para concientizar sobre 
la importancia del bienestar animal, para dar a conocer los avances en la materia, así como los 
temas que son ya obligados en muchos países y que comenzarán a ser legislados en el nuestro.

El Simposio Internacional de Bienestar Animal se ha llevado a cabo anualmente desde 
2012, con la participación de connotados investigadores internacionales y nacionales, quienes 
tocan temas sobre legislación, implicaciones del bienestar en la producción animal, el concepto 
científico del bienestar animal, entre otros, tanto en especies productivas, como en animales 
de compañía y silvestres. 

En este año se organizó el 6° Simposio Internacional de Bienestar Animal, pero conside-
rando otro enfoque, y agregando temas de Etología y Bioética, dado que son complementos 
del bienestar animal. Por lo tanto, el simposio fue denominado 6º Simposio Internacional de 
Bienestar Animal y 1o de Bioética y Etología Animal, y contó con la asistencia de ponentes 
de reconocido prestigio nacional e internacional en el área de animales de compañía, de pro-
ducción, silvestres, de laboratorio y bioética. Además, en este simposio se incluyó una sesión 
de exposición de carteles y de presentaciones orales sobre investigaciones que están llevan-
do a cabo varios grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales. También se 
llevaron a cabo dos talleres de etología, relacionados con el aprendizaje en perros y equinos.

En este evento, además de la Universidad Veracruzana, participaron también la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, Humane Society International, Acuario de Veracruz, 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, Universidad Autónoma de Baja California, Prairie Swine Centre Inc., Universidad 
Complutense de Madrid, The Donkey Sanctuary y Laboratorio Zoetis.

Derivado de este simposio se presenta esta memoria que recopila los trabajos que se pre-
sentaron en el mismo, y que reflejan el quehacer e interés de los investigadores en esta área 
tan importante de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. En esta memoria el lector encontrará 
información diversa y con pertinencia actual en el área del bienestar, etología y bioética animal.

Dr. Apolo Adolfo Carrasco García
Coordinador de la Comisión de Bioética y Bienestar Animal

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Universidad Veracruzana
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1. Privación de los Cuidados Paternos y su Efecto en la Conducta 
Paterna del Adulto en el Gerbo de Mongolia (Meriones unguiculatus)

Brenda Magaly García Saucedo
Juana Alba Luis Díaz

Laboratorio de Biología de la Reproducción, Unidad de Morfofisiología y Función, FES Iztacala, UNAM. 
brenmgsaucedo@yahoo.com.mx

Introducción
En los mamíferos alrededor del 5% al 10% de las especies presentan cuidados paternos. La 
conducta paterna se define como cualquier actividad que realiza el macho en beneficio de las 
crías y que aumenta su supervivencia. En las especies monógamas de mamíferos la presencia 
del padre es una fuente de estímulos que determinan el desarrollo físico y conductual de la 
descendencia. En el ratón de California (Peromiscus californicus), las crías que son separa-
das diariamente de su padre, por lo cual reciben menos acicalamiento, en la etapa adulta pre-
sentan trastornos en el aprendizaje. En este roedor también se observó que las crías que son 
recuperadas más veces por sus padres, en la edad adulta son menos agresivas. Así mismo, en 
el topillo mandarín (Micrhotus mandarinus) las crías machos privadas del cuidado paterno, 
durante su desarrollo postnatal temprano, en la etapa adulta muestran una disminución en la 
conducta paterna. 

El gerbo de Mongolia (Meriones unguiculatus) especie monógama, el macho proporciona 
a sus crías abrigo, acicalamiento, olfatea y mantiene un estrecho contacto con éstas durante la 
vida postnatal. Estas características hacen del gerbo de Mongolia un buen modelo en el estu-
dio de los trastornos conductuales ocasionados por la separación del padre en la vida postnatal 
temprana. El objetivo del estudio es determinar el efecto de la privación de cuidados paternos 
en la conducta paterna del adulto en el gerbo de Mongolia. 

Materiales y métodos
Los animales utilizados en este estudio fueron 20 machos vírgenes y 20 hembras vírgenes 

del gerbo de Mongolia, obtenidos de una colonia reproductora mantenida en la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Los animales se mantuvieron bajo un fotoperiodo in-
vertido de 12:12 h, se les proporcionó de alimento nutricubos para pequeños roedores y agua 
potable ad libitum. Los machos y hembras fueron apareados al azar, en 10 de esas parejas el 
macho fue separado en el día tres del nacimiento de sus crías y en las otras 10 el macho per-
maneció con su familia hasta el destete. Cuando los machos descendientes de estas familias 
alcanzaron la etapa adulta fueron apareados con hembras vírgenes que crecieron en familias 
integradas. Cuando los machos privados de cuidados paternos y los que recibieron cuidados 
de ambos padres fueron padres se sometieron a pruebas de conducta paterna el día 3, 9 y 12 
del postparto, periodo en el cual la interacción del macho con las crías es alta.

Pruebas de conducta paterna: cada macho fue colocado en una jaula con aserrín limpio 
y después de 10 minutos de adecuación fueron introducidas dos de sus crías. Se registró el 
tiempo invertido por el macho en el abrigo y acicalamiento, así como la frecuencia de olfateo. 

El tiempo invertido en el abrigo y el acicalamiento de los machos privados de cuidados 
paternos y de los que recibieron cuidados de ambos padres fueron comparados aplicando la 
prueba U de Mann-Whitney. Las frecuencias de olfateo no fueron contrastadas estadística-
mente debido al número reducido de datos.
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Todo el procedimiento se realizó de acuerdo con las directrices éticas que regula las espe-
cificaciones técnicas para la producción, el cuidado y el uso de animales de laboratorio (Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001) Las directri-
ces éticas de la Sociedad Americana de Mammalogists para el cuidado y uso de los animales 
(Animal Care and Use Committee, 1998).

Resultados
Los resultados mostraron que los machos privados de cuidados paternos dedicaron menos 
tiempo al abrigo (W=205, P<0.05) y acicalamiento (W=168.5, P<0.05) de sus crías (Fig. 1). 

Figura 1. La ausencia del padre en la vida postnatal afectó significativamente la conducta paterna en el gerbo de 
Mongolia.

Conclusión
En el gerbo de Mongolia, la privación de los cuidados paternos en la etapa postnatal disminu-
yó el comportamiento paterno en la edad adulta. 

Bibliografía consultada
Clutton-Brock, T.H. 1991. The evolution of parental care. Princeton University Press. 
Gubernick, J.D., and Taferi T., 2000. Adaptative significance of male parental care in mono-
gamous mammals. Proceedings of the Royal Society London B. 267, 147-150.
Yu, P., Zhang H., Li, X., He, F., and Tai, F. 2015. Early bi-parental separation or neonatal pater-
nal deprivation in mandarin voles reduces adult offspring paternal behaviors and alters serum 
corticosterone levels and neurochemistry. Hormones and Behavior, 73: 8-14.
Martínez, A., Ramos, G., Martínez-Torres, M., Nicolás, L., Carmona, A., Cárdenas, M., and 
Luis, J., 2015. Paternal behavior in the Mongolia gerbil (Meriones unguiculatus) estrogenic 
and androgenic regulation. Hormones and Behavior, 71: 91-95.
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2. Análisis Comparativo de los Resultados Obtenidos en el Monitoreo 
Salud de los Ratones Transgénicos que Ingresan al Bioterio, Utilizando 
3 Técnicas Diferentes: Serología de Suero, Serología en Seco y PCR

Graciela Margarita Cabeza Pérez
Elizabeth Mata Moreno 

Sergio González Trujillo
Ileana María García Cabeza.

Instituto de Biotecnología Universidad Nacional Autónoma de México, Cuernavaca Morelos, México. 
gcabeza@ibt.unam.mx

El bioterio recibe periódicamente líneas de ratones transgénicos, los cuales permanecen en 
cuarentena, en caso de no tener ningún microorganismo patógeno ingresan, para saber esto 
se realizan pruebas de laboratorio, el último año se realizaron 3 tipos de pruebas diagnósticas 
diferentes, con el fin de saber su confiabilidad en la detección de agentes patógenos, así como 
una comparación de los resultados obtenidos Las pruebas diagnósticas fueron serología del 
suero, serología en seco y PCR, de diferentes empresas comerciales. Se monitoreó al centinela 
de cada línea, 33 líneas de ratones transgénicos que en su certificado de salud de origen tenían 
algún agente patógeno, cuatro venían con presencia de Norovirus del ratón (MNV), por lo 
tanto se realizó el análisis de serología en suero, los resultados salieron negativos en las cuatro 
líneas; para comparar el resultado se realizó un PCR en el cual las cuatro líneas dieron positi-
vas a MNV. Con resultados contrastantes se realizó una prueba de serología en seco en donde 
sólo una de las cuatro líneas salió positiva al MNV. Para revisar la confiabilidad del PCR, se 
compararon los resultados de los certificados de origen contra el PCR, en cuanto a bacterias y 
parásitos, 8 líneas tenían Helicobacter spp, 5 líneas Pasteurella pneumotropica y 1 línea Beta 
streptococus. El PCR nos dio los mismos resultados. Además se detectó Aspicularis tetráptera 
y Thichomonas. Hasta el momento la prueba de PCR ha sido más confiable que la serología, 
es necesario realizar pruebas en otros animales además de los centinelas.

Bibliografía consultada
A guide to the Behavior and Enrichment of Laboratory Rodents- Christina Winnicker. P. Char-
les River Laboratories 2012.

Guía para el cuidado y uso de los animales de laboratorio. Institute of Laboratory Animal Re-
sources. Edición Mexicana, Academia Nacional de Medicina 1999.

Ciencia y Tecnología en protección y experimentación animal. Jesus M. Zuñiga, Josep A, Tur 
Marí. Mc Graw-Hill-Interamericana 2001.

The UFAW Handbook on the Care and Management of Laboratory Animals. Sixth Edition 
Longman Scientific and Technical 1989.
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3. Intensidad de Ruido Que Llega a los Ratones, Provocado 
por los Equipos Mecánicos, Procedimientos De Rutina y Actividades 

del Personal del Bioterio

Graciela Margarita Cabeza Pérez
Sergio González Trujillo

Miguel Pulido Cervantes
 Elizabeth Mata Moreno

Silvia Flores Colín
Elvira Villa Herrera.

Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Cuernavaca Morelos, México. 
gcabeza@ibt.unam.mx

La prioridad del bioterio es el bienestar de los animales, el control de las condiciones medio 
ambientales y su supervisión. La intensidad máxima de ruido recomendado para los ratones 
no debe exceder de 80 db, por un tiempo máximo de 20 minutos. Para evitar tener problemas 
de salud y estrés en los animales, se realizó una evaluación del nivel de ruido, que llega a los 
animales, producido por los equipos mecánicos como autoclaves, lavadoras, llenadoras, aire 
acondicionado, gabinetes de cambio, además de racks ventilados; junto con los procedimien-
tos de rutina como cambio de cama, entrada y salida de equipo, paso de carros de servicio, 
llenado de comederos, limpieza de áreas, cierre de puertas, las actividades de supervisión, 
manejo y trabajo con los animales del bioterio. Mediante el uso de sonómetros digitales así 
como sonómetros análogos, a lo largo de los periodos de trabajo, durante un mes, midiendo la 
distancia de los equipos a las áreas, se realizó una tabla con los promedios de ruido que llega 
a las salas y animales. Encontrando que algunos equipos de uso frecuente como los gabinetes 
de cambio o bien el llenador de bolsas de agua (hidropack) sobre pasan los 80 db; en cuanto a 
los procedimientos el cambio de cama llegó hasta 88 db y el acomodo del equipo midió hasta 
82 db. Después de realizar la evaluación, se trabajó en la disminución del ruido mediante el 
uso de paneles, relleno sanitario de paredes, carros transportadores de equipo y mantenimien-
to de estaciones de cambio.

Bibliografía consultada
A guide to the Behavior and Enrichment of Laboratory Rodents- Christina Winnicker. P. Char-
les River Laboratories 2012.

Guía para el cuidado y uso de los animales de laboratorio. Institute of Laboratory Animal Re-
sources. Edición Mexicana, Academia Nacional de Medicina 1999.

Ciencia y Tecnología en protección y experimentación animal. Jesus M. Zuñiga, Josep A, Tur 
Marí. Mc Graw-Hill-Interamericana 2001.

The UFAW Handbook on the Care and Management of Laboratory Animals. Sixth Edition 
Longman Scientific and Technical 1989.
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4. Protocolo de Eutanasia en Roedores de Vida Libre Durante
 un Proyecto de Investigación en la Reserva de la Biósfera 

de los Tuxtlas, Veracruz

Carlos David Pérez-Brígido1*
Dora Romero-Salas1

Domingo Canales-Espinosa2

Violeta T. Pardío-Sedas1

Anabel Cruz-Romero1

Javier Hermida-Lagunes1

Carolina Barrientos-Salcedo3

Ricardo Serna- Lagunes4

Anabel Elisa Rodríguez5.
1Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Veracruzana.

2Área Biológico-Agropecuaria, Universidad Veracruzana. 
3 Laboratorio de Química Médica y Quimiogenómica, Facultad de Bioanálisis. Universidad Veracruzana. 

4Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Veracruzana.
 5Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas, Patobiología-INTA, 

Hurlingham, Buenos Aires
 mvzcarlosdpb@gmail.com. 

Introducción
La identificación de vertebrados en condiciones naturales susceptibles a la infección de algún 
agente patógeno es de importancia en salud animal y pública, por lo que el conocimiento de 
su biología, ecología, distribución geográfica y estado de salud es esencial para comprender 
la interacción de los parásitos con sus hospedadores1. El aumento en el transporte y la migra-
ción humana incrementa de manera exponencial la cantidad de especies movilizadas de forma 
voluntaria e involuntaria; además del rango geográfico que pueden alcanzar2. Las Áreas Na-
turales Protegidas de México, como la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas poseen valores 
ecológicos y socioeconómicos de gran importancia que justifican su conservación frente a 
amenazas biológicas, efectos del cambio climático y la presión urbana3. 

Objetivo General
El objetivo fue evaluar un protocolo de eutanasia en roedores de vida libre para determinar 
si son reservorios potenciales y vectores de enfermedades a los primates de la Reserva de la 
Biósfera de Los Tuxtlas, Veracruz.

Metodología
Se estableció un área de muestreo de 8.36 km2 que abarcara el espacio comprendido entre las 
zonas de cuarentena y las orillas de la Laguna de Catemaco en dirección de las islas donde se 
encuentran las colonias de primates. Se utilizaron trampas de captura mecánica georreferencia-
das con equipo GPS Garmin©, posicionando las trampas a lo largo de transectos con intervalos 
de 200 metros. Se realizó la identificación de los especímenes capturados por sus características 
morfológicas. Se generó un mapa de localización base en formato Keyhole Markup Language 
(KLM) en el programa Arc View© Versión 10.0 para representar los datos georreferenciados. 
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Resultados
Se logró la captura e identificación de 21 roedores de dos especies (20 Rattus rattus y un Rattus 
norvegicus), obteniendo un mapa de distribución puntual con el posicionamiento geográfico de 
los individuos colectados. Después de colectar las muestras sanguíneas se procedió a realizar 
la eutanasia mediante insensibilización previa con cloroformo e inyección de pentobarbital 
sódico vía IC de acuerdo con la NOM-062-Z00-1999 referente a producción uso y cuidado 
de animales de laboratorio.

Conclusiones
La realización de proyectos de investigación con material biológico es viable y permite la ob-
tención de información relevante para la salud pública y veterinaria; es importante que los pro-
tocolos de manejo, captura y toma de muestras biológicas en animales estén bajo las normas de 
la legislación vigente y cuenten con el aval de las comisiones de Bioética y Bienestar Animal.
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Introducción
El Comité de Brambell en 1965, fue el primero en dar una definición científica del término 
Bienestar Animal (BA), y éste propuso cinco privilegios que todo animal debía tener, inde-
pendientemente de donde se alojara. Estos privilegios eran que el animal pudiera sentirse libre 
para tumbarse, levantarse, volverse, estirarse y acicalarse en el espacio en el que era alojado. 
Broom, (1996) lo define como: “El bienestar de un animal es su estado en cuanto a sus inten-
tos de hacer frente al ambiente”.

En México no se han realizado valoraciones de bienestar animal bajo sistemas de pastoreo 
extensivo y encierro nocturno, existen protocolos de evaluaciones de otros países como los 
de Welfare Quality, 2009, AWIN, 2015, Muri et. al., 2013, pero todo es en cabras lecheras de 
estabulado por esa razón es necesario adaptar protocolos existentes para este sistema. 

Objetivos
Evaluar el estado de bienestar en un rebaño caprino criado bajo un sistema extensivo con en-
cierro nocturno, aplicando los indicadores de buena salud, buenas instalaciones, buena ali-
mentación y conductas apropiadas. 

Identificar qué indicadores son los más afectados en este sistema de producción. 

Material y métodos
El estudio se llevó a cabo en San Juan Zitlaltepec, municipio de Zumpango, Estado de Méxi-
co. Las evaluaciones se realizaron de marzo a agosto del 2016 y se tomaron una vez por mes, 
realizando una evaluación individual en todas las cabras adultas del rebaño (N= 41), los cuales 
se encontraban en un sistema de pastoreo extensivo con encierro nocturno.

Para el desarrollo de los indicadores de bienestar animal de este estudio, se tomaron como 
base los publicados por Muri et al., 2013 a y b y AWIN, 2015. Se adaptaron algunos criterios 
para poder evaluar las instalaciones y la relación humano animal debido al sistema de produc-
ción que manejan. La revisión de los animales se realizaba por la tarde, cuando las cabras ya 
habían comido y bebido agua en abrevaderos propios del lugar. La aplicación del protocolo 
se realizó de la siguiente forma: El comportamiento natural del rebaño se evaluó desde afuera 
del corral donde descansaba el rebaño. Esta evaluación se realizó entre 2 personas, una per-
maneció fuera del corral anotando los datos que el evaluador le proporcionaba en una hoja 
preformateada, la cual contenía los indicadores a evaluar El otro evaluador entraba al corral 
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donde pernoctaban las cabras que serían avaluadas en forma individual, la evaluación tuvo 
una duración entre 60 y 90 segundos por animal. 

Resultados
La evaluación del principio de buena salud mostró cambios significativos (P<0.001) a través 
del tiempo. El indicador lesiones en boca tuvo cambios entre los meses de abril y mayo, aquí 
hubo 75.7% y 31.7% respectivamente de lesiones. Éstas fueron producidas principalmente 
por espinas que tenían las plantas con las que se alimentaban (Fig. 1).

Figura 1. Lesiones en boca en un grupo de cabras adultas en sistema extensivo en 6 meses de estudio. Diferentes 
literales representan diferencias entre los meses de estudio; (p<0.001, prueba de Friedman para la comparación a 
través del tiempo y p<0.05 prueba de Wilcoxon para la comparación entre pares de meses).

La evaluación del principio buena alimentación mostró en su indicador condición corpo-
ral, que más de la mitad (59.4%) de los animales tuvieron una media de (2-2.5) a lo largo del 
estudio. Sin embargo, al igual que para los indicadores de salud los meses más difíciles co-
rrespondieron a marzo y abril (Fig. 2).
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Figura 2. Condición corporal en un grupo de cabras adultas en sistema extensivo en 6 meses de estudio. Diferen-
tes literales representan diferencias entre los meses de estudio; (p<0.001, prueba de Friedman para la compara-
ción a través del tiempo y p<0.05 prueba de Wilcoxon para la comparación entre pares de meses).

El principio de buenas instalaciones mostró que hay una deficiencia en cuanto al espacio disponible por animal 
que fue de 20 cm². El principio de conductas apropiadas mostró que los animales al ser un grupo que se pastorea 
y se maneja a diario, no presentaron miedo ante sus pastores, aunque la falta de espacio en el corral y el hacina-
miento provoca conductas agresivas. 

Conclusiones
Se pudo realizar un protocolo para cabras en sistemas extensivos, que contiene indicadores 
que sirven para evaluar el bienestar animal, el uso de este protocolo puede ayudar a conocer 
el estado de bienestar, identificar las deficiencias y aplicar mejoras en los parámetros produc-
tivos, reproductivos y de salud. 
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Con o sin título y Juramento previo, desgraciadamente la negligencia profesional veterinaria 
es cada vez más descarada, no importando dónde se haya obtenido el título, en qué colonia se 
ubique la clínica-hospital-pensión-estética-tienda o si inclusive, su titular, socios y auxiliares 
cuentan con el reconocimiento obligado o si operan fuera de la ley (Hoyos, 2005).

La Iatrogenia es un daño producido por una droga, procedimiento médico o quirúrgico, 
que el médico administra o realiza dentro de una indicación correcta.

Iatrogenia deriva de la palabra iatrogénesis que significa literalmente ‘provocado por el 
médico o sanador’ (iatros significa médico en griego, y génesis: crear). Luego entonces la ia-
trogenia implica una voluntad de ayudar a sanar o mejorar la calidad de vida de un paciente.

Con la finalidad de crear habilidades o de “aprender”, no es raro que estudiantes que ape-
nas comienzan la carrera participan en campañas de esterilización en las cuales la supervisión 
profesional es nula o casi nula, ya que se les permite operar pacientes o participar en las ci-
rugías cuando no dominan los principios básicos de la misma y se encuentran trabajando en 
condiciones de sepsis jamás recomendada para realizar operaciones de cavidad. Además de 
la falta absoluta del conocimiento desde la misma anatomía, fisiología, principios de aneste-
sia y farmacología.

También es cierto, que algunas veces los diferentes casos clínicos escapan a las habilida-
des y/o conocimientos de quienes trabajan en las instituciones veterinarias y animados por el 
cobro de los diferentes procedimientos se llevan a cabo intervenciones cuyo pronóstico resulta 
grave o simplemente el paciente muere en la cirugía o en las primeras horas del posoperatorio 
expresando el desafortunado “No aguantó la cirugía”.

Es lamentable que nos encontremos con casos como el que reportamos a continuación:
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CASO CLÍNICO:
Se presenta a la clínica una perrita con la siguiente reseña:
Nombre: Sofía
Especie: Cánido
Raza: Chihuahueño
Sexo: Hembra
Edad: 8 años
Peso: 2.9 Kg.
Color: Café
Señas particulares: Ninguna

Se reporta que en la última semana la han visto con postración, anorexia, síndrome de po-
lidipsia – poliuria (Toma mucho agua y orina en consecuencia), vómitos eventuales, etc. Al 
examen físico el abdomen se muestra adolorido a la palpación y de aspecto prominente en los 
cuadrantes medios y caudales. Compromiso respiratorio y los propietarios reportan que ese 
paciente fue operado para no tener cachorros dos años antes.

Los valores de sus constantes fisiológicas aparecen a continuación:
Temperatura rectal: 39.6 °C 
Frecuencia cardiaca: 90 pm.
Frecuencia respiratoria: 26 pm.
TRC: 2 segundos.
Pulso: Fuerte y correspondiente. 
Se llevaron a cabo pruebas de laboratorio entre las que destaca una leucocitosis equivalente a 
23,000 leucocitos con una marcada neutrofilia.
Se realizó un estudio de ultrasonido observando grandes zonas anecoicas:

Figura 1. Estudio de ultrasonido de cavidad abdominal cuadrantes caudales.
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Por lo que se decidió operar al paciente y encontramos en la línea alba sobre la aponeurosis 
del músculo, hilos de nylon en patrón de sutura continua correspondiente a material utilizado 
para pescar en calibres absolutamente inadecuados:

Figura 2. Hilo de pesca en el tejido subcutáneo celular.

Figura 3. Dentro de la cavidad grandes zonas de adherencias de intestino y de útero entre sí, con la vejiga y con 
el peritoneo parietal. 

El útero NO fue extirpado, ni los ovarios. Solamente se ligaron a la mitad de los cuernos 
uterinos con nylon de pesca (que fue utilizado durante toda la cirugía pasada). Procurándole 
a la paciente una piómetra cerrada que tuvo que ser operada nuevamente.
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Figura 4. Útero con contenido purulento y ligado en los cuernos con nylon y su comparativo en relación con el 
tamaño del paciente.

La evolución de la paciente fue satisfactoria tomando en cuenta las implicaciones meta-
bólicas y el shock traumático de la cirugía.

Trabajemos todos juntos para evitar este tipo de casos.
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La conducta paterna en los mamíferos es regulada por hormonas como la testosterona (T) y 
sus metabolitos, el estradiol (E2) y la dihidrotestosterona (DHT). En el ratón de California 
Peromyscus californicus, incrementos en la concentración de T en plasma facilitan la exhibi-
ción de cuidados paternos, ejerciendo sus efectos a través de su conversión a E2. En el ger-
bo de Mongolia Meriones unguiculatus, E2 y DHT están implicados en la regulación de esta 
conducta. En el macho del ratón de los volcanes Neotomodon alstoni, se ha mostrado que la T 
participa en los mecanismos que inhiben el infanticidio y promueven la exhibición de cuida-
dos paternos, pero se desconoce la vía metabólica de su regulación. El objetivo de este estudio 
fue determinar el efecto del E2 y la DHT en la conducta paterna del ratón de los volcanes. Se 
utilizaron 40 ratones machos, vírgenes, agresivos o indiferentes hacia las crías, que se organi-
zaron en 4 grupos. Los ratones de los 3 primeros grupos fueron castrados bilateralmente los 
del Grupo 1, recibieron 100 µg/kg de benzoato de E2; los del Grupo 2, 100 µg/kg de peso, de 
DHT, ambas hormonas disueltas en 5 µl de aceite de sésamo mediante inyección subcutánea en 
la región dorso-cervical. Se administraron dosis suprafisiológicas de estas hormonas, de acuer-
do con el procedimiento usado en la inducción de la conducta materna en hembras vírgenes 
de la rata de laboratorio. Los del Grupo 3 no recibieron ningún tratamiento. A los ratones del 
Grupo 4 (grupo control) se les simuló la castración y recibieron una inyección subcutánea del 
vehículo. Después del tratamiento fueron sometidos a pruebas de conducta paterna. Los datos 
conductuales fueron analizados aplicando la prueba de McNemar. Todos los experimentos se 
llevaron a cabo de acuerdo con las normas éticas de la Norma Oficial Mexicana que regula las 
especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio NOM 
062-ZOO.1999 y se siguieron las directrices éticas de la American Society of Mammalogist 
para el uso y cuidado de los animales (Animal Care and Use Committee, 1998). Los resulta-
dos obtenidos mostraron que en los animales con reemplazo de E2 el 60% cambió su conducta 
agresiva o indiferente a paternal, el 80% de los ratones con reemplazo de DHT transitaron de 
agresivos o indiferentes a paternales, este cambio en la conducta fue significativo (P < 0.05). 
La castración y la simulación del procedimiento no ocasionaron ningún cambio en la con-
ducta. En su conjunto, estos resultados sugieren que en el ratón de los volcanes la T regula la 
conducta paterna a través de su conversión a E2 y DHT. 

Proyecto financiado por CONACYT 630833 y Programa de Apoyo a Proyectos de Investiga-
ción e Innovación Tecnológica (IN 213317) de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Utilizando como modelo de estudio, principalmente a la rata de laboratorio se ha establecido 
que el circuito neural que regula la conducta materna está integrado por el área preóptica me-
dia (MPOA), el lecho del núcleo de la estría terminales (BNST) y otras regiones con múltiples 
conexiones, como la amígdala media (MeA), que recibe proyecciones del bulbo olfatorio. Sin 
embargo, las bases neurales de la conducta paterna han sido poco estudiadas, a pesar de que en 
aproximadamente el 10% de las especies de mamíferos, el macho participa significativamente 
en el cuidado de los hijos. En el ratón de California (Peromyscus californicus), lesiones elec-
trolíticas en MPOA, MeA y núcleo accumbens (AN), ocasionan una disminución en el tiempo 
invertido en las actividades paternas. En el ratón de la pradera (Microtus onchrogaster), utili-
zando a c-fos como marcador de actividad neural, se encontró que la interacción con las crías, 
activa regiones como el MPOA, BNST, septo lateral (SL) y MeA. Estos resultados indican que 
varias regiones que participan en la regulación de la conducta materna, también forman parte 
del circuito neural de la conducta paterna. No obstante, es necesario realizar más investiga-
ciones sobre este aspecto para corroborar estas homologías. El gerbo de Mongolia (Meriones 
unguiculatus), especie monógama, en la que el macho proporciona los mismos cuidados que 
la hembra, excepto la lactancia. En este roedor el reemplazo con testosterona (T) induce la 
exhibición de cuidados paternos en machos vírgenes agresivos hacia las crías. El objetivo de 
este estudio fue determinar si el MPOA, BNST y MeA participan en la regulación de la con-
ducta paterna en el gerbo de Mongolia. Se seleccionaron 40 machos vírgenes; 20 machos con 
conducta paterna espontánea y 20 machos agresivos hacia las crías, a través de pruebas de 
conducta paterna, los cuales se organizaron en: 20 machos con conducta paterna espontánea, 
se organizaron en dos grupos, en el 1, se incluyeron 10 machos que interaccionaron con crías 
de la especie y en el 2, 10 machos que interaccionaron con un dulce. El grupo 3 y el grupo 4 
estuvieron integrados por machos en los que se indujo la conducta paterna con T. En el grupo 
3 los machos interaccionaron con las crías y los del grupo 4 con un dulce. 24 horas antes de 
las pruebas de conducta paterna con crías o con dulce, cada macho fue colocado en una jaula 
con aserrín limpio. Al término de este periodo se introdujeron dos crías de la especie con una 
edad de 1-4 días o un dulce. En el caso de los machos que interaccionaron con las crías (Grupo 
1 y 3), se registró el tiempo que los machos invirtieron en el abrigo, acicalamiento y olfateo 
de las crías. Después de las pruebas de conducta paterna se obtuvieron muestras sanguíneas 
para la cuantificación de T en plasma por ELISA, en animales previamente anestesiados (Xi-
lacina 10 mg/kg y Ketamina 90 mg/kg). Los gerbos asignados a perfusión para la obtención 
de tejido cerebral, fueron anestesiados profundamente. El tejido cerebral se procesó histológi-
camente y se obtuvieron cortes coronales de 7 µm, para la inmunohistoquímica de c-fos (c-fos 
se utiliza como marcador de actividad neural). La inmunorreactividad de c-fos se cuantificó 
en 180 µm2 para cada área neural, en microfotografías. Todos los experimentos se realizaron 
de acuerdo con las normas éticas de la Norma Oficial Mexicana, que regula las especifica-
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ciones técnicas para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio (Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). Las directrices éticas de la 
Sociedad Americana de Mammalogists para el cuidado y uso de los animales (Animal Care 
and Use Committee). Los resultados mostraron diferencias significativas entre los grupos en 
todas las áreas neurales: MPOA (H = 25.54, gl = 3, P < 0.05), BNST (H = 27.17, gl = 3, P < 
0.05) y MeA (H = 27.23, gl = 3, P < 0.05). La comparación entre grupos indicó que los ma-
chos que interaccionaron con las crías tuvieron significativamente mayor inmunorreactividad 
en MPOA, BNST y MeA, que los machos que interaccionaron con un dulce. Así mismo, los 
machos del grupo 3 con conducta paterna inducida con T que interaccionaron con las crías, 
tuvieron significativamente una inmunorreactividad más alta a c-fos, en todas las áreas, que 
los machos con conducta paterna espontánea (Bonferroni P = 0.003). El análisis de los datos 
conductuales mostró que los machos con conducta paterna inducida con T invirtieron signifi-
cativamente más tiempo en el abrigo (U = 25,81, gl = 1, P <0,05), acicalamiento (U = 25.30, 
gl = 1, P <0.05) y olfateo (U = 18.96, gl = 1, P <0.05). Los niveles de T en plasma, fueron 
significativamente diferente entre los grupos (H = 56.03, gl= 3, P < 0.05). Los macho con 
conducta paterna inducida con T tuvieron niveles significativamente más altos que los machos 
con conducta paterna espontánea y esos machos que fueron tratados con T que interaccionaron 
con un dulce (Bonferroni P = 0.003). La alta inmunorreactividad de c-fos en los gerbos que 
interaccionaron con las crías sugiere que el MPOA, BNST y MeA, participan en la regulación 
neural de la conducta paterna del gerbo de Mongolia.
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Se trabaja en mejorar las condiciones medio ambientales para de los ratones, dándoles mate-
riales para el enriquecimiento de su hábitat, formación de nido y con ello la disminución de 
la mortalidad por canibalismo de crías o bien el estrés, este trabajo tiene el objetivo de probar 
como nido y para juego, los diferentes materiales reciclables que tenemos, encontrando las 
preferencias de materiales para cada cepa de ratones que hay en las colonias de reproducción. 
Se monitoreó a 20 unidades reproductivas, de las cepas Balb/c, C57/bl6, CD1 y nu/nu. Los 
materiales utilizados fueron: fibra de coco, algodón, tubos de cartón, bolsas de papel, toa-
llas de papel, hojas limpias de maíz seco. Todos ellos materiales reciclables y esterilizables. 
En total se evaluaron a 200 animales durante un periodo de 3 meses, cambiando materiales 
por semana, combinando materiales y tomando tiempos de atención, contacto y tipo de uso, 
mediante tablas establecidas de patrones de conducta. Obteniendo como resultado que como 
nido el 80% de los ratones balb/c prefieren los tubos de cartón, el 90 % de los ratones C57/
bl6 prefieren el algodón; los ratones CD1 el 50% las toallas de papel y un 30% los tubos de 
cartón, los ratones desnudos no tuvieron ninguna preferencia. Los demás animales tuvieron 
porcentajes diversos entre los materiales. En cuestión de la preferencia para jugar los ratones 
Balb/c utilizaron las bolsas de papel en un 80%, los C57/bl6 y CD1 en un 100% las hojas de 
maíz secas y los ratones nu/nu los tubos de cartón.
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La inferencia por exclusión se refiere a la habilidad de tomar decisiones basadas en la exclu-
sión sistemática de opciones alternativas. Empleando diferentes métodos, estudios han mos-
trado que diversos animales no humanos, son capaces de utilizar la inferencia como estrategia 
cuando se requiere. Sin embargo, la mayoría han utilizado una pantalla táctil de computadora, 
donde los animales aprenden a tocar una de dos imágenes con la finalidad de obtener alimen-
to. En nuestro estudio, utilizamos un nuevo enfoque que permite a los animales explorar, oler, 
tocar y elegir objetos tridimensionales. En los últimos años, estudios indican que los cerdos 
(Sus scrofa doméstica) son animales exploratorios con capacidades cognitivas sofisticadas, 
por ejemplo la capacidad de memorizar y discriminar entre caras humanas según su asocia-
ción con buenas o malas experiencias, así como aprender a utilizar un espejo con la finalidad 
de encontrar alimento. Utilizamos cerdos miniatura Yucatán de una edad de entre 2 y 4 meses 
para evaluar la inferencia por exclusión. Los animales fueron alojados en grupo de acuerdo a 
su edad y fueron entrenados individualmente a discriminar y traer objetos. El entrenamiento 
consistió en aproximaciones sucesivas, inicialmente se le entregó un premio de comida cuando 
levantó el objeto y después cuando lo llevó a los pies del entrenador. Una vez que los animales 
dominaron esta habilidad fueron entrenados a discriminar entre dos objetos, de los cuales uno 
era premiado, es decir actuaba como estímulo condicionado positivo (EC+), mientras que el 
otro no era premiado y actuaba como un estímulo condicionado negativo (EC-). Las sesiones 
de entrenamiento consistieron de 28 jornadas: 24 (base) ensayos de entrenamiento y 4 ensayos 
de “novedades” de manera aleatoria. EC+ y EC- mantuvieron el mismo valor a través de los 
ensayos. En los ensayos de novedad, el EC- fue reemplazado por un estímulo nuevo, siendo 
uno diferente en cada ensayo de novedad. Para asegurar que los animales habían aprendido 
a diferenciar entre EC+ y EC- se les requirió que lograran dos criterios. El criterio uno con-
sistió en evitar que eligieran un objeto por novedad, y el criterio 2 consistió en lograr que 
eligieran correctamente en al menos el 90% de los ensayos en dos sesiones continuas. Una 
vez que se logró este criterio, se realizaron 30 sesiones de ensayo de 4 pruebas continuando 
con 16 sesiones de entrenamiento. La prueba uno consistió en un estímulo positivo novedoso 
(EC+1) mientras que la EC- fue la misma. La prueba 2 consistió en reemplazar el EC- por un 
nuevo estímulo que no sería premiado (EC-1) y presentado junto con un EC+ de los ensayos 
de entrenamiento. En la prueba 3 se ofreció el estímulo nuevo que sí daba premio en la pri-



6º Simposio Internacional de Bienestar Animal y 1º de Bioética y Etología Animal. FMVZ-UV 2017

30

mera prueba (EC+1) y un estímulo nuevo que no da premio (EC-2). Finalmente en la prueba 
cuatro, el estímulo novedoso que no dio premio en la prueba dos (EC-1) se presentó junto 
con un estímulo novedoso que sí daba premio (EC+2). La inferencia por exclusión se consi-
deró solamente cuando el cerdo acertó en la elección de los estímulos correctos en las cuatro 
pruebas. El análisis estadístico indicó que 5 de los 8 cerdos lograron realizar la inferencia por 
exclusión, mientras que el resto mostraron diferentes estrategias como aversión a lo nuevo y 
un ensayo de aprendizaje. Estos resultados sugieren que los cerdos son capaces de discriminar, 
levantar y elegir un objeto basado en sus características físicas, y su asociación con premios 
o la ausencia de éstos. Asimismo, se encontró que los cerdos son capaces de recurrir a la in-
ferencia por exclusión para elegir la opción que favorece su éxito. Futuros estudios podrían 
utilizar nuestro modelo para evaluar habilidades cognitivas en animales, así como el cerdo, 
para explorar procesos cognitivos en animales y humanos.
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La agresión territorial es una conducta altamente adaptativa que mediante el daño a un cones-
pecífico, procura el acaparamiento de recursos de un área sociogeográficamente determinada. 
Ha sido estudiada en machos de múltiples especies de vertebrados, estableciéndose que la tes-
tosterona desempeña un papel fundamental en la regulación de esta conducta. En contraste, 
la agresión territorial en las hembras y su control hormonal han sido poco estudiados. En las 
hembras de especies monógamas, la presencia de agresión territorial está asociada al mante-
nimiento de esta estructura social, al limitar a otras hembras el acceso a la pareja. Además, 
permite la competencia por el territorio y sus recursos. En los contextos sociales de hembra 
no preñada o en la condición no maternal, la agresión desplegada hacia una intrusa se puede 
considerar agresión territorial.

En las hembras, las bases hormonales de la agresión territorial se han analizado relacio-
nando la exhibición de esta conducta con las concentraciones de testosterona, estradiol y 
progesterona en la circulación periférica, también se ha utilizado el modelo de ovariectomía 
y reemplazo hormonal. Sin embargo, los resultados obtenidos de la función que tienen estas 
hormonas en la regulación de esta conducta son contradictorios, esto denota la importancia 
de realizar más estudios para determinar qué función tienen las hormonas esteroides ováricas 
en la regulación de la agresión territorial.

El hámster enano Phodophus campbelli es un roedor monógamo con cuidados biparentales 
obligados. En entornos naturales, el macho recorre grandes distancias en busca de la hembra, 
y una vez establecido un lazo expulsan al resto de la camada acompañante del territorio, es-
tableciéndose la pareja en el mismo. A partir de entonces, ambos defienden el territorio con-
tra intrusos. Estudios en condiciones de semicautiverio, señalan que la agresión territorial en 
machos es más marcada que en las hembras. No obstante, los estudios con hembras de otras 
especies de roedores indican que la agresión es mayor entre individuos del mismo sexo.

Objetivos generales
Determinar si la hembra del hámster enano exhibe agresión territorial y relacionar su exhibi-
ción con las concentraciones sistémicas de estradiol y progesterona.

Metodología
Este estudio se realizó con hembras vírgenes de 4 a 7 meses de edad, a las que se les practi-
có la salpingoclasia para evitar la peñez y separar la agresión materna de la territorial. Esta 
cirugía mantiene íntegros los ovarios y su función endócrina. Una vez recuperadas, fueron 
apareadas con machos sin experiencia sexual, durante dos semanas. Después de este periodo, 
se realizaron pruebas de agresión de residente-intruso: las intrusas fueron hembras no rela-
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cionadas, con un peo menor. Estas pruebas tuvieron una duración de 5 minutos, registrando 
latencia y tiempo total de ataque. Los controles fueron hembras sin enfrentamiento. Al térmi-
no de las pruebas, se extrajeron muestras sanguíneas para cuantificar las concentraciones de 
estradiol y progesterona mediante HPLC y RIA. Todos los procedimientos se apegaron a la 
NOM–062ZOO-1999 y a las normas de la American Society of Mammalogists.

Resultados
Se observó que el 87.5% de las hembras del hámster enano presentaron agresión territorial. La 
conducta agresiva estuvo constituida por boxeo, persecuciones, mordidas, entrelazamientos 
y supinaciones. El nivel de agresión, medido como latencia de ataque, no se correlacionó con 
las concentraciones de estradiol (r=, p=) y progesterona (r=, P).

Conclusiones
Las hembras del hámster enano exhiben agresión territorial, no obstante, no está correla-

cionada con las concentraciones de estradiol y progesterona.
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Introducción
El transporte es parte integral de la producción animal y no es un proceso necesariamente 
bueno o malo para el bienestar animal. Sin embargo, existen numerosos riesgos asociados al 
transporte y, será el modo de manejar estos riesgos lo que determina el nivel de bienestar de 
los animales (Hoffman y Lühl, 2012). Factores económicos, como mejores precios en mer-
cados más distantes pueden aumentar la duración y frecuencia del transporte (Keeling, 2005; 
Marahrens et al., 2011). Por otra parte, las condiciones ambientales (temperatura y humedad) 
(Kadim et al., 2004); disponibilidad de espacio apropiada (evaluada en base a la raza, edad, 
dimensiones, peso vivo, etc.) (Knowles et al., 1998); duración y frecuencia del viaje así como 
el manejo durante la carga y descarga del ganado (Schwartzkopf-Genswein et al., 2012) pue-
de tener efectos importantes sobre el bienestar del ganado. Los animales criados en sistemas 
extensivos pueden constituir un problema particular, ya que el término “extensivo” incluye 
situaciones de crianza muy diferentes, lo que resulta en animales con respuestas muy diferen-
tes a los estresores que se presentan durante el manejo y transporte (Manteca, 1996). El espa-
cio requerido por animal durante el transporte puede ser representado de tres formas: (m2/100 
kg), (kg/m2) y por la cantidad de superficie utilizada por cada uno (m2/animal) (Miranda de 
la Lama, 2013); González et al., (2015) concluyó que el Espacio Disponible (ED=m2/animal) 
era un mejor indicador de la disponibilidad de espacio del animal. La cantidad de peso que el 
ganado pierde durante el transporte es variable (Warris, 1990) varía. La distancia durante la 
que el ganado es transportado se ha asociado con el porcentaje de pérdida de peso (Cernic-
chiaro et al., 2012), a su vez la cantidad de peso perdido durante el transporte está asociada 
positivamente con el riesgo de desarrollar la enfermedad respiratoria del bovino (Camp et al., 
1981). Esta enfermedad es una de las de mayor importancia desde el punto de vista económico, 
que afecta al ganado. Para bovinos inmaduros, la incidencia de esta enfermedad aumenta co-
múnmente durante el estrés del destete y el transporte hacia los centros de engorda (Edwards, 
1996), esto ocurre debido a que la respuesta inmunitaria de los bovinos se suprimen debido al 
aumento de las concentraciones de cortisol (McEwen et al., 1997).

Objetivo general
Evaluar los efectos del transporte sobre la pérdida de peso del ganado transportado desde sis-
temas extensivos en el sureste mexicano (Tabasco) hacia los sistemas de engorda intensivos 
en el centro del país. 
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Metodología
El estudio se llevó a cabo en una unidad de engorda intensiva en el estado de Querétaro, la 
cual recibe ganado para engorda de dos diferentes proveedores del estado de Tabasco en el 
sureste del país. Durante un periodo de seis meses se realizaron visitas a esta unidad de pro-
ducción en donde se evaluó el manejo del ganado, especialmente de aquél recién ingresado a 
la unidad, así como los registros asociados a la compra y transporte de dichos lotes. Fueron 
tomadas las medidas de los remolques utilizados para la movilización del ganado con la fina-
lidad de obtener la densidad de carga. 

Resultados
Las medidas obtenidas durante la medición permitieron obtener un promedio de 71.71 m2 dis-
ponibles para el alojamiento de los animales en el remolque conocido como “jaula ganadera” 
o “pot belly”. Estas medidas fueron tomadas como base para obtener las diferentes medidas 
con las cuales puede evaluarse la densidad animal: m2/100 kg, kg/m2 y m2/animal. En la Ta-
bla 1, se pueden apreciar las diferencias encontradas en cuanto a densidad de los dos diferen-
tes proveedores evaluados; debido a las diferencias significativas en el kilometraje recorrido 
se pueden apreciar diferencias en la pérdida de peso entre el ganado de ambos, así como el 
porcentaje de mermas. Por otra parte se pudo constatar que a pesar de que existen diferentes 
medidas para definir la densidad de carga, existen diferencias entre la especificidad de cada 
una de ellas, las cuales deberían ser tomadas en cuenta en documentos que hagan recomenda-
ciones sobre densidad de carga.

Tabla 2.

Diferencias encontradas entre los proveedores de ganado provenientes de Tabasco.

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 P

m2/100 0.276+0.039 0.270+0.034 0.001

kg/m2 383.06+20.66 382.20+20.62 0.461

m2/animal 0.895+0.068 0.883+0.051 0.001

Km recorridos 994.00 938.00 0.000

Kg perdidos 44.14+11.13 38.31+13.17 0.000

% Merma 13.47+3.02 11.58+3.72 0.000

P<0.05 para la prueba de T.
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Conclusiones
En concordancia con lo encontrado en la literatura, existe una pérdida de peso mayor en pro-
porción a los km recorridos. Se encontró diferencia significativa entre los proveedores depen-
diendo la distancia recorrida. De igual manera se observó que conforme aumenta la pérdida 
de peso en el transporte, la ganancia diaria de peso se vio disminuida en aquellos animales 
que recorrieron mayor distancia en los primeros meses de engorda.
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Introducción
Los animales de producción juegan un papel fundamental en el progreso económico y social 
de una región. Pero hay escasa atención al sufrimiento durante el manejo en muchos países 
de América Latina, y en Colombia está poco atendido.

Objetivos
Realizar un diagnóstico de la situación actual del Bienestar Animal (BA) en una planta de 
faena (PF) habilitada a nivel nacional en Colombia y determinar el efecto de algunos cambios 
de infraestructura y equipos, y de una capacitación del personal sobre los indicadores de BA 
en la misma. 

Materiales y métodos
El estudio se realizó en una PF en Bogotá, con sacrificio anual de 297 mil reses. El diagnósti-
co consideró una pauta de infraestructura y registro de los indicadores de BA según Grandin 
(1998) en una muestra de 586 bovinos durante los manejos en manga y 586 en cajón de no-
queo. Para determinar el efecto de las modificaciones en infraestructura y equipos realizadas 
según sugerido por la primera autora tras el diagnóstico (y aprobado por la gerencia de la PF), 
y de la capacitación al personal, se realizó un segundo muestreo en las mismas zonas, usando 
los mismos indicadores y número de bovinos. 

Resultados y Discusión
La evaluación de la infraestructura y equipos en la PF mostró que existían una red de picanas 
eléctricas que conectadas directamente al cableado eléctrico, cuyo voltaje marcó 57,2 V; la 
ducha se encontraba deteriorada; la manga se encontraba techada sólo en su parte final 5,3 m 
x 2,7 m; la iluminación era deficiente en las horas de la noche; existían ruidos provenientes de 
los arreadores como del cajón de insensibilizado, este último producido por las máquinas hi-
dráulicas, grilletes y pistola. El cajón de noqueo era una estructura en hierro forjado, con piso 
de granito, antideslizante, tenía una saliente en cabeza y cola para hacer que el animal quede 
ajustado a 1,98 m; el largo total era de 2,70 m, el ancho de cabeza 50 cm y el ancho de cola de 
75 cm, el alto de 1,70 m; la compuerta funcionaba como puerta de guillotina con un sistema 
hidráulico; se usaba pistola Jarvis Russ S2ª, no penetrante impulsada por aire comprimido, 
con un compresor exclusivo para la pistola. Los resultados del diagnóstico de indicadores de 
BA en la manga y cajón de noqueo se muestra en la Tabla 1, Número y porcentaje de bovinos 
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que presentaron las conductas indicadas al menos una vez en la manga a cajón de insensibi-
lización y cajón antes y después de la intervención. Observándose que no cumplían con los 
estándares de aceptabilidad según establecido por Grandin (1998). Así mismo el tiempo entre 
noqueo y desangrado fue de 69,53 s con desviación estándar de 27,4 s; el 66,1% de los ani-
males cayó al primer disparo, en tanto el 33,9% lo hizo tras el segundo o más disparos. Para 
signos de conciencia Grandin (1998) permite la presencia de uno o más signos en máximo 
1 de cada 500, hubo uno o más signos presentes en 4,89% de los animales (30 de 614). Los 
cambios de infraestructura incluyeron elevación de muros de la manga en 40 cm, mejoras en 
pisos de manga, aumento de iluminación al ingreso al cajón, elevación del nivel del piso de 
los operarios, reducción del voltaje de las picanas eléctricas a 36.6V, introducción del sistema 
de arreo con banderas, reducción del ruido del equipo del cajón mediante un tubo de desfogue 
que se ubicó encima del cajón de noqueo; adquisición de una pistola nueva JARVIS penetrante, 
a la que además se le realizó mejoras en su ergonomía, se mejoró la iluminación del cajón; se 
colocó medidor de presión adicional para la utilización de las pistolas, cada una con sus acce-
sorios para el caso que hubiera daño tanto de la pistola como tubería del medidor; en el borde 
inferior de la puerta de guillotina se colocó un tubo de aluminio redondeado y finalmente se 
colocó un cartel en la pared indicando el punto correcto del disparo en la cabeza del animal. 
En la misma tabla 1 se puede ver que tras los cambios en infraestructura y la capacitación del 
personal (Después) no se lograron los estándares establecidos por Grandin (1998); sin em-
bargo, con la intervención se logró una disminución significativa de conductas no deseadas. 
A estos resultados se suma que el tiempo entre insensibilizado y sangría disminuyó significa-
tivamente a 39,17s, y el porcentaje de caídas al primer disparo aumentó al 90,1%, los signos 
de conciencia a 0,8%, aún es superior al máximo aceptable 0,2%.

Conclusiones
El diagnóstico efectuado demuestra que hay problemas graves de BA en la PF evaluada. Me-
jorando la infraestructura y capacitando al personal de la línea de faena, como al personal de la 
parte administrativa, las condiciones de bienestar mejoraron significativamente. No obstante, 
no se alcanzaron resultados considerados como aceptables, probablemente porque el problema 
de BA fue calificado como grave en el diagnóstico y porque no fueron aceptadas por parte de 
la gerencia todas las modificaciones de infraestructura sugeridas. 
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Tabla 1. Número y porcentaje de bovinos que presentaron las conductas indicadas al menos una vez en la manga 
a cajón de insensibilización y cajón antes y después de la intervención.

Indicadores
de bienestar

Manga

Diagnóstico 
N 609

Post intervenciones
n 586 Diferencia Valor de P Estándares Grandin

N° % N° % DIF % P Antes Después

% de animales 
que se golpean 364 59,7 153 30 30 0,00000 Problema grave 

(˃5%)
Problema 

grave (˃5%)

% de animales en 
que se aplicó picana 507 83,3 294 57,6 25,7 0,00000 Problema grave 

(≥20%)
Problema

grave (≥20%)

% de animales 
que vocalizaron 164 26,9 79 15,5 11,4 0,00000 Problema grave 

(˃10%)
Problema 

grave (˃10%)

% de animales 
que resbalaron 71 11,6 24 4,7 6,9 0,00000 No aceptable 

(3-15%)
No aceptable 

(3-15%)

% de animales 
que cayeron 40 6,5 9 1,8 4,7 0,00000 Problema grave 

(2%)
No aceptable 

(1%)

% de animales 
que corrieron 148 24,3 37 7,3 17 0,00000 Aceptable 

(15%)
Excelente 

(10%)

Cajón 
de insensibilización

% de animales 
que se golpean 485 78,9 126 21,4 57,5 0,00000 Problema grave 

(˃5%)
Problema 

grave (˃5%)

% de animales en 
que se aplicó picana 171 27,9 86 14,6 13,25 0,00000 Problema grave 

(≥20%)

Aceptable 
(20% o me-

nos)

% de animales 
que vocalizaron 100 16,2 50 8,5 7,7 0,00000 Problema grave 

(˃10%)
No aceptable 

(4-10%)

% de animales 
que resbalaron 26 4,23 17 2,9 1,33 0,00000 No aceptable 

(3-15%) Aceptable 3%

% de animales 
que cayeron 49 7,99 22 3,7 4,29 0,00000 Problema grave 

(2%)
Problema 

grave (2%)

% de animales 
que corrieron 43 7 19 3,2 3,8 0,00000 Excelente 10% Excelente 

10%
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Introducción
En los últimos años la población de perros como animales de compañía ha presentado un cre-
cimiento sustancial debido a que su papel ha cambiado y se les considera ahora como miem-
bros de la familia (Chávez, 2012; Seksel, 2010). El comportamiento de los perros tiene una 
influencia significativa en la buena integración de éstos en la sociedad humana (Mongillo, 
2015). El dueño moderno establece un vínculo estrecho con su perro y por ello tiende a an-
tropomorfizar sus conductas y en ocasiones se relaciona con él de manera similar a como lo 
hace con los niños, muchas veces esta convivencia puede verse afectada por la aparición de 
problemas de comportamiento (Elgier, 2009).

En ocasiones estas conductas son las habituales de la especie, pero se pueden presentar 
en forma exagerada, repetitiva o ritualizada como el miedo extremo o la agresión. Las conse-
cuencias más extremas de estos trastornos incluyen el abandono de los perros, su alojamien-
to permanente en refugios o en el peor de los casos la eutanasia no justificada (Elgier, 2009; 
Torres, 2009).

Por lo anterior, en la actualidad prevenir los problemas de conducta debe ser uno de prin-
cipales objetivos a tomar en cuenta por el Médico Veterinario Zootecnista general. Sin embar-
go, para lograrlo ser requiere que los propietarios de perros sean educados sobre el compor-
tamiento normal canino, o por lo menos informados de su importancia. El conocimiento que 
pueda tener la gente sobre las necesidades básicas que se deben cubrir ante la tenencia de una 
mascota (alimento, refugio, atención médica y de comportamiento), puede contribuir a evitar 
el surgimiento de problemas que son frustrantes para la familia y que debilitan el vínculo con 
la mascota (Hunthausen, 2012).

Objetivo general
Identificar en la población que acude a consulta en el Hospital Veterinario de Pequeñas Espe-
cies FMVZ-UAEM, la percepción que tienen los propietarios de perros con relación al com-
portamiento normal.

Metodología
El estudio se llevó a cabo en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, donde se aplicaron un total de 68 encuestas a 
propietarios de perros que asistieron a consulta durante el mes de Mayo y Junio del presente 
año. La aplicación de las encuestas se realizó de manera aleatoria en la sala de espera y direc-
tamente con el propietario.
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Resultados
El servicio de consulta relacionado al comportamiento canino en el Hospital Veterinario de Pe-
queñas Especies hoy en día no se lleva a cabo; lo anterior debido a que los propietarios asisten 
primordialmente a consulta por algún problema de enfermedad (57%) y no por un problema 
de conducta. El propietario tiende a interpretar de forma errónea ciertos comportamientos que 
en muchas ocasiones no son como tal un problema de conducta, influido por el vínculo tan 
estrecho con su mascota, así como el antropomorfismo que produce cambios en el animal (el 
80% los considera como un hijo), impidiéndole expresar su comportamiento natural. Se pudo 
detectar que el propietario no cuenta con información adecuada para que las expectativas con 
lo relacionado al comportamiento de su perro se vean satisfechas y evitar que éste caiga en 
errores al momento de la educación de su mascota.

Debido al nuevo estilo de vida y a la urbanización de las ciudades, el predominio de cier-
tas razas va en aumento, representando el 40% los perros de raza pequeña. Según el estilo de 
vida del propietario éste no llega a satisfacer las necesidades físicas de sus mascotas, refle-
jando en que el 46% de estos perros pasa más de cinco horas diarias solo en casa, el 32% de 
los propietarios no los saca a pasear y solo un 4% ha llevado a su perro con algún entrenador.

La adquisición responsable de un perro ayuda a prevenir problemas futuros. Idealmente la 
adquisición de un perro debería ser con la ayuda o asesoramiento de un profesional conduc-
tista o un médico veterinario, tomando en cuenta esto solo un 4% de las personas buscó una 
asesoría previa antes de obtener a su cachorro, el resto de las personas no lo realizó debido 
a que la fuente de adquisición más común es la compra en tiendas de mascotas, la adopción 
en albergues o directo de la calle (67%) en donde no existe una asesoría o ésta es deficiente. 

El estudio presenta una tendencia hacia la percepción que tienen las personas sobre ciertas 
razas agresivas como el Doberman, Pitbull, Rotweiller, muchas veces son consecuencia de 
interacciones negativas o a una mala información. La agresividad reportada por las personas 
con mayor frecuencia es representada por las hembras, debido a que durante la cría de los ca-
chorros ve aumentado este tipo de comportamiento.

Conclusiones 
De los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría de las personas tiene una pers-
pectiva errónea además de muy poca información acerca de lo que engloba el comportamiento 
normal de los perros. En la mayoría de los casos la información recibida es poca y deficien-
te, lo que conlleva a que las visitas al veterinario no se hagan de manera preventiva. La edu-
cación y asesoría a propietarios sobre comportamiento en perros, es una manera de prevenir 
que conductas problemáticas lleguen a consolidarse. Por tal motivo la formación de médicos 
veterinarios en esta área y el ofrecer un servicio en etología clínica es de suma importancia.
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La mayoría de los machos biparentales tienen que inhibir su conducta infanticida y convertirse 
en paternales antes del nacimiento de sus crías. Factores sociales como la cópula, cohabitación 
con la hembra preñada y presencia de las crías facilitan el inicio de la conducta paterna, pero 
se desconocen los cambios neuroendocrinos que subyacen a este evento. Además, en los ma-
chos de especies biparentales ocurren cambios hormonales que no se presentan en los machos 
de especies uniparentales, entre estos cambios hormonales se asocia la testosterona (T). Esta 
hormona a nivel neural, puede ser metabolizada a estradiol (E2) o dihidrotestosterona (DHT), 
que al unirse a sus receptores en diferentes áreas del cerebro, como el bulbo olfatorio (OB), 
área preóptica media (mPOA) y la amígdala media (MeA), regulan diversas conductas sociales. 
Entre los receptores del E2, el tipo alfa (ERα), tiene un papel clave en los mecanismos neuroen-
docrinos que regulan la conducta materna y también ha sido asociado con la regulación de la 
conducta paterna. Aunque el receptor androgénico (AR) no ha sido referido que participe en la 
regulación conducta paterna, en roedores como el gerbo de Mongolia (Meriones unguiculatus) 
y el ratón de los volcanes (Neotomodon alstoni) se sugiere que este receptor es parte de los 
mecanismos neuroendocrinos que regulan la conducta paterna, debido a que la administración 
de DHT (andrógeno no aromatizable) induce la exhibición de cuidados paternos en machos 
vírgenes, que antes de la administración de esta hormona fueron agresivos hacia las crías de 
la especie. El objetivo de este estudio fue determinar la función que desempeña la cópula, la 
cohabitación con la hembra preñada, el nacimiento de las crías y la presencia de éstas en el pos-
tparto en el inicio de la conducta paterna, así como establecer si el inicio de esta conducta está 
asociada a un incremento en T y la presencia de ERα y AR en OB, mPOA y MeA, en el gerbo 
de Mongolia (Meriones unguiculatus). A través de pruebas de conducta paterna fueron selec-
cionados 28 machos sin experiencia sexual, no paternales, que fueron apareados con hembras 
vírgenes. Estos gerbos fueron organizados en 4 grupos de 7 parejas cada uno. Los machos del 
grupo 1, fueron sometidos a pruebas de conducta paterna después de la cópula, los del grupo 
2, entre 10 y 8 días antes del nacimiento de las crías, los del grupo 3, en el día del nacimiento 
de las crías (de 6 a 8 horas después) y los del grupo 4, a los 6 días después del nacimiento de 
las crías. Otro grupo, con 14 machos en cohabitación macho- macho se utilizó como control, 
de éstos dos machos fueron sometidos al mismo tratamiento que los experimentales, en cada 
etapa del ciclo reproductivo. Después de las pruebas de conducta paterna fueron anestesiados 
profundamente, enseguida se obtuvieron muestras de sangre para la cuantificación de T por 
el método de RIA y los cerebros fueron disectados y procesados para inmunohistoquímica de 
ERα y AR en OB, mPOA y MeA. Cuatro cortes de cada sitio fueron analizados mediante un 
microscopio óptico cuantificándose las células inmunoreactivas en 10000 μm2. Se contrastó 
la latencia de conducta paterna, el tiempo de abrigo y acicalamiento con la prueba de Krus-
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kal-Wallis. Esta misma prueba se utilizó para las concentraciones de T. Para la comparación 
múltiple entre estos dos resultados se utilizó una corrección de Bonferroni seguida de una U 
Mann-Whitney. Para determinar diferencias significativas en ERα-ir y AR-ir en mPOA, MeA 
y OB se utilizó ANOVA de una sola vía. Las comparaciones post hoc se realizaron usando la 
prueba de Tukey. Los resultados mostraron que en los grupos de cópula, nacimiento de las 
crías y 6 días postparto el 100% de los machos desplegaron conducta paterna (abrigo y acica-
lamiento), no se encontraron diferencias significativas entre estos grupos (P > 0.005). Todos los 
machos paternales tuvieron mayor concentración periférica de T (p < 0.005) y mayor número 
de células inmunoreactivas a ERα y AR en OB, mPOA y MeA (p < 0.005), que los machos 
no paternales (vírgenes y los que cohabitaron con la hembra 10- 8 días antes del nacimiento 
de las crías). Los resultados mostraron que el inicio de la conducta paterna es facilitado por 
factores sociales como la cópula, el nacimiento y la presencia de las crías. Además, el inicio 
de esta conducta estuvo asociado a un incremento en T. La significativa presencia de ERα y 
AR en regiones neurales que participan en la regulación de la conducta paterna sugieren la 
participación de la vía estrogénica y androgénica en la regulación de esta conducta
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Introducción
El bienestar animal abarca el manejo del ganado, así como evitar sufrimiento de los animales 
en todas las etapas de la cadena de valor en la producción de bienes de consumo. Los manejos 
del ganado destinado a producir carne en las horas previas a su beneficio, son de altos estrés 
y pueden provocar un serio deterioro de la calidad del producto (Warris,1992). Las condicio-
nes de manejo pre-sacrificio involucran un alto riesgo para el bienestar animal, en especial el 
proceso de insensibilización, que es de últimos procedimientos ante-mortem a que se someten 
los animales (Gallo 2009). El objetivo de la insensibilización o noqueo es lograr una pérdi-
da profunda de la conciencia del animal, evitando cualquier sufrimiento del mismo durante 
el desangrado (HSA 2006). Según muchos autores es importante un sistema para monitorear 
la efectividad de los operarios que matan al ganado, con el fin de lograr una supervisión que 
asegure una mejor calidad operativa y mayor nivel de bienestar animal. 

Material y métodos
Para el presente trabajo se llevó a cabo el análisis y revisión del programa de Bienestar Animal 
en el Rastro TIF 353 como parte de los procesos de supervisión y control de la Comerciali-
zadora e Industrializadora Agropecuaria, S.A. de C.V. (CIASA). El programa se basa en las 
normas y regulaciones a aplicados a rastros TIF a nivel Nacional, el cual considera el monito-
reo y la verificación de los procesos relacionados con la recepción, el manejo y sacrificio de 
los animales, basados parcialmente en la metodología y pasos sugeridos por Danilo et al. El 
estudio se llevó a cabo a través de la observación directa de los procesos y la revisión de los 
registros diarios del supervisor de Bienestar animal. 

Recepción de Ganado: 2 veces/semana 100 animales o 25% de sacrificio.
Capacidad de jaulas de transporte y distribución de animales, condición de transportes, 

resbalos o caídas durante el manejo, uso de pulla eléctrica o material punzante, vocalizaciones. 
Condiciones de alojamiento: 2 veces/semana 100 animales o 25% de sacrificio Cantidad 

de animales dentro de cada corral, disponibilidad de agua, baño ante-mortem realizado, pre-
sencia de distractores visuales o sonoros, animales agresivos o con comportamiento de monta. 

Ingreso de Ganado a Sala De Matanza: 2 veces/semana 100 animales o 25% de sacrificio.
Sacrificio de ganado: 2 veces/semana 100 animales o 25% de sacrificio.
En el cajón de noqueo se evalúa; el manejo y la insensibilización; aturdimiento correcto, 

insensibilidad de animales, tiempo promedio aturdimiento- desangrado (aceptable menor o 
igual a 60 segundos).

Análisis de Disparo: Medición diaria en 50 cabezas para evaluar en centímetros la posición 
del disparo por parte del operario. 



6º Simposio Internacional de Bienestar Animal y 1º de Bioética y Etología Animal. FMVZ-UV 2017

46

Evaluación de lesiones en la canal: se implementa como muestreo perteneciente al progra-
ma de Bienestar Animal, se registra cualquier hallazgo de indicadores de mal manejo (hemato-
mas, lesiones mayores, etc.), así como información de número consecutivo de canal evaluada, 
rancho de origen, localización y descripción de la lesión detectada. 

Resultados se anotan resultados y acciones correctivas aplicadas para mantener los pará-
metros dentro de los límites permitidos y áreas de oportunidad para mejorar la implementación 
y el cumplimiento de la política de bienestar animal de la empresa. 

Gráfico 1. Medición de parámetros en bienestar animal por mes Sacrificio de ganado.
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Resultados y plan de mejora
Actividades de Mejora: Para el 2017 se estableció el siguiente plan de mejora: Perma-

nencia de Operadores: Para poder dar solución y seguimiento a las problemáticas reflejadas 
durante este mes, se solicita a Producción la NO ROTACIÓN del personal. Se agenda capaci-
tación de refuerzo para personal de corrales y manga exterior. Se implementa nuevo formato 
de trabajo para registrar lesiones en canales Se modifica itinerario de trabajo de supervisión 
de Bienestar Animal para poder atender las presentes problemáticas. Incluir bienestar animal 
en cada uno de los procesos de producción en la cadena agroalimentaria de bovinos es suma-
mente importante ya que refleja afectaciones directas en la productividad de la organización. 
El desempeño de supervisión y monitoreo de los indicadores de bienestar animal en un rastro 
TIF es una de las labores prioritarias en la producción de carne, el presente estudio es la eva-
luación de un programa de bienestar animal de reciente creación, con resultados positivos que 
deberán estar en mejora constante. 
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Introducción
El temperamento animal puede definirse como una respuesta a los estímulos ambientales o 
sociales. El bovino expresa diferentes rasgos de temperamento que contribuyen a su bienes-
tar, incluyendo la respuesta al manejo humano (Haskell et al., 2014). Cuando estos rasgos 
son tranquilidad, docilidad, ausencia de agitación y de miedo, se considera que el animal tie-
ne temperamento tranquilo, mientras que cuando estos rasgos son agitación y dificultad para 
el manejo, entonces se considera que el animal tiene temperamento excitable (Haskell et al., 
2014). En el bovino, este tipo de temperamento afecta la salud (Burdick et al., 2010), la cali-
dad de la canal (Cafe et al., 2011), la eficiencia productiva (Curley, 2008) y la reproducción 
(Kasimanickam et al., 2014), dado que cuando los animales son expuestos al humano y a la 
manipulación, provoca intensa activación del eje Hipotálamo Hipófisis Adrenal (HHA) para 
hacer frente a estresores, incluyendo la liberación de cortisol (Landgraf y Wigger, 2003). Los 
niveles de cortisol comúnmente son medidos para evaluar el grado de estrés en el que se en-
cuentra el animal (Möstl y Palme, 2002). El cortisol se puede medir en plasma, saliva, orina, 
heces y pelo, en este último caso para evaluar estrés crónico, ya que refleja niveles de hasta 
varios meses (Salaberguer et al., 2016). En la actualidad se conoce poco acerca de la influencia 
que tiene el temperamento sobre los niveles de cortisol en bovinos Bos taurus x Bos indicus 
predominantes en ambientes tropicales. Dado que el temperamento es un carácter heredable 
(Valente et al., 2016) que impacta en la producción y bienestar animal, podría utilizarse como 
criterio para seleccionar a los animales más adecuados para el manejo característico de las 
regiones tropicales. 

Objetivo General
Evaluar la influencia del temperamento sobre los niveles de cortisol en vacas Bos taurus x Bos 
indicus mantenidas en un ambiente tropical.

Metodología
El estudio se realizó en 11 unidades de producción (UP) bovina ubicadas en la zona centro 
del estado de Veracruz. Se incluyeron 205 vacas Bos taurus / Bos indicus seleccionadas para 
ser sometidas a un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo. En todos los animales 
se evaluó el temperamento mediante dos técnicas: 1) remolinos de pelo en la cabeza (Lanier 
et al., 2001), según la cual el animal que presenta remolinos de pelo por encima de los ojos o 
no presenta remolinos muestra un temperamento más excitable que el animal que presenta re-
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molinos situados ya sea entre o por debajo de los ojos, y 2) puntuación en la manga (adaptada 
de Sant’ Anna et al., 2013), que consiste en una puntuación del 1 al 5, donde 1= animal tran-
quilo con ningún movimiento hasta 5= animal que ofrece gran resistencia. Al mismo tiempo, 
de cada vaca se recolectó una muestra de pelo (250 mg) del maslo de la cola, para evaluar los 
niveles de cortisol según la técnica de Tallo et al. (2013). Las muestras se envolvieron indi-
vidualmente en papel aluminio y se almacenaron en bolsas de plástico con cierre hermético 
a -20 °C hasta su análisis mediante enzimoinmunoanálisis. Los resultados se analizaron me-
diante análisis de varianza de una vía (Statistica V. 10).

Resultados y discusión
No se encontró diferencia en los niveles de cortisol entre las vacas con temperamento excita-
ble y con temperamento tranquilo, con ninguna de las dos técnicas utilizadas para su evalua-
ción (P>0.05). La concentración media de cortisol obtenida fue de 13.3 ± 9.6 pg/mg. Estos 
resultados difieren de los reportados en estudios previos, en los que el objetivo fue evaluar las 
concentraciones de cortisol en pelo en respuesta a diferentes desafíos. Al respecto, en vacas 
Simmental los niveles de cortisol obtenidos fueron 1.6 ± 0.18 pg/mg (Maiero et al., 2005) y 
2.5 ± 0.10 pg/mg (Comin et al., 2011), y en vacas Holstein 12.15 ± 1.8 pg/mg (González de la 
Vara et al., 2011). No hay estudios que relacionen los niveles de cortisol en pelo con el tempe-
ramento del ganado. Se ha evaluado la influencia del temperamento sobre los niveles séricos 
de cortisol, observando que en vacas multíparas Angus/Herford de temperamento excitable el 
cortisol fue más elevado que en vacas con temperamento tranquilo (Cooke et al., 2012). Así 
mismo, en novillas Angus con temperamento excitable el cortisol fue más elevado que en no-
villas con temperamento tranquilo (Kasimanickam et al., 2014). Sin embargo, el cortisol me-
dido en sangre no refleja una respuesta a largo plazo, por lo cual difiere de lo que se evaluó en 
este estudio. Considerando que los estudios previos referentes a las concentraciones de cortisol 
en pelo se han llevado a cabo en animales Bos taurus o sus cruzas, y en lugares de clima frío 
o templado, se puede sugerir que para las condiciones de este estudio las concentraciones de 
cortisol encontradas pudieron variar por factores tales como el clima (Moya et al., 2013), el 
ritmo circadiano (Sauve et al., 2007), y la exposición repetida a factores estresantes (EFSA, 
2009), y dependerán de la duración y de las experiencias previas. Así, no todos los individuos 
responden de la misma forma ante desafíos que generan estrés (Romero y Peñuela et al.,2011).

Conclusión
El temperamento no influyó en las concentraciones de cortisol en vacas Bos taurus/Bos indi-
cus mantenidas en un ambiente tropical. 
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Introducción 
El estado de bienestar animal reducido de vacas expuestas a condiciones ambientales adversas 
durante el verano, propias del clima de las regiones tropicales cálidas y húmedas de México, 
es posible evidenciarlas por las manifestaciones paraclínicas asociadas al intento de estas por 
contrarrestar el calor elevado y una humedad alta, dicha respuesta fisiológica es propiciadas 
por una evaporación lenta que se traduce en un equilibrio térmico animal afectado. Es posible 
por medio del protocolo de evaluación Welfare Quality®, distinguir si las prácticas de manejo 
que se llevan a cabo en la ganadería familiar de baja escala (GFBE), como la que se práctica 
en el Centro del Estado de Veracruz (CEV), estarían contraviniendo las denominadas “cinco 
libertades”, que incluye entre otras, la ausencia de incomodidad física y térmica (Kirchner, 
et al., 2014); sin embargo, en la lechería tropical del CEV aún no se cuenta con indicadores 
precisos que permitan una evaluación puntual del estrés por calor en estas vacas. La respues-
ta fisiológica animal que ha sido considerada como la más útil para verificar si el estrés por 
calor en vacas (EPCV) estaría transcurriendo bajo un confort térmico reducido (CTR), es la 
frecuencia respiratoria (FR) por minuto, (Calderaro et al., 2016). En GFBE del CEV, se regis-
tró la calificación del EPCV de acuerdo a lo propuesto por Nienaber y Hanh (2007), donde la 
calificación del confort se obtiene a partir del Índice de Temperatura y Húmedad (ITH), una 
ecuación que considera los datos meteorológicos de la temperatura ambiental (ºC) y la hume-
dad relativa (%), asociándolas a las FR (Cuadro 1).

Cuadro 1. Índice de Temperatura y Humedad (ITH).

Estado ITH FR

Normal < 74.0 < 90

Alerta >74 - < 79 90 – 110

Peligro > 79 - < 84 119 – 130

Emergencia > 84 > 130

(Nienaber y Hanh, 2007).
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Material y métodos
Se evaluaron los resultados de trabajos realizados en distintas regiones del CEV donde se con-
sideraron: a) al grupo genético, reconociéndose de acuerdo al origen en: europeo (E) o afri-
cano, como el Cebú (C) (McTavish et al., 2013), así como la cruza de éstas (Bt x Bi), además 
del E de origen peninsular con las cuales se colonizó el trópico veracruzano, también llama-
das Criollas (Cr); b) el comportamiento de la FR por minuto en vacas correspondientes a los 
grupos genéticos indicados y en el Sistema Bovino de Doble Propósito (SBDP), en un hora-
rio matutino (HM), que coincide con del ordeño de las vacas (M), (7:00 – 9:00 horas) y uno 
vespertino (HV) cuando éstas son reunidas con sus crías (17:00 – 19:00 horas); c) el registro 
de los valores de la temperatura ambiental (°C) y la humedad relativa (HR) (%), empleando 
datos de una estación climatológica portátil (Kestrel 4100®).

Resultados
El Cuadro 2, muestra los valores de FR x M. de vacas del SBDP. 

Cuadro 2. Valores de FR en horario matutino (HM) y vespertino (HV), en vacas del SBDP en dos regiones 
húmedas y cálidas de la zona Centro del estado de Veracruz durante el Verano de acuerdo con el indicador

 de confort Índice de Temperatura y Húmedad (ITH).

Región Raza N Horario ITH Calif. ITH FR x m.

Papaloapan

Cr
61 H M > 74 Alerta 21

61 H V > 84 Emergencia 26

Bt x Bi
64 H M > 74 Alerta 35

64 H V > 84 Emergencia 56

Centro Bt x Bi 125 H M > 74 Peligro 23

125 H V > 82 Emergencia 44

(Verde, 2012; Olmos, 2015). Cr = Criollo; Bt x Bi = Bos taurus x Bos indicus; 

Discusión 
Los resultados muestran que para el caso de las vacas del CEV el aumento en la FR no sería 
el principal indicador de un CTR, sin embargo prácticas asociadas al manejo que propiciarían 
un estrés hídrico, tales como la ausencia de bebederos, o su colocación a distancias lejanas o 
no provistos de agua fresca y suficiente, así como la ausencia de sombreaderos construidos ex 
profeso para mitigar y reducir el estrés por calor, o mejor aún, con base a un manejo sistemas 
agrosilvopastoriles (árboles y arbustos para pastoreo) y/o cercas vivas, aunado al empleo de 
ventiladores de aire forzado, el uso aspersores de agua por goteo o por medio de atomizado-
res, como reductores del calor deben de ser considerados como obligatorios para el SBDP. 
Estos resultados estarían asociados a una historia del manejo pastoril en esta región del país, 
que por más de 500 años ha seleccionado a sus grupos genéticos con base a su adaptación a 
las temperaturas extremas que la caracterizan. La adaptación de las vacas del CEV al calor y 
humedad elevadas, expresada en una FR inferior a 90 x minuto, no significa que las condicio-
nes ambientales durante el verano no deban de ser motivo de aplicaciones de protocolos de 
bienestar animal reconocidos internacionalmente para verificarlo.
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19. Proyecto Integral de Bienestar en la Colonia de Gatos 
del Parque Ecológico “Adolfo Ruiz Cortines” en Veracruz

Luz Teresa Espín Iturbe 
Bernardo A. López Yáñez 
Federico Gómez Boucrin
Jesús J. Morales Burguet

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Veracruzana

Introducción
Las colonias de gatos ferales forman parte de la fauna urbana y normalmente pasan desaper-
cibidas, haciéndose notar sólo cuando, a causa de la sobrepoblación, se convierten en un pro-
blema de salud pública. Generalmente los gatos ferales son descendientes de gatos que por 
generaciones han vivido en estado salvaje, pero en el caso de la colonia del Parque Ecológico 
“Adolfo Ruiz Cortines” de la Ciudad de Veracruz, se estima que el 95% de sus integrantes son 
gatos domésticos que fueron abandonados por sus dueños, por tanto tienen diferentes grados de 
domesticación, dependiendo de la interacción que el animal tuvo con las personas antes de ser 
abandonado. Esta colonia de gatos tiene una población que fluctúa entre los 100 y 150 anima-
les que son alimentados por diferentes activistas. La Fac. de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
ha realizado desde el año 2007 el programa CEMS “Captura, Esteriliza, Marca y Suelta” para 
controlar la cantidad de gatos en esta colonia. Dicho programa consiste en capturar a los ga-
tos, esterilizarlos, marcarlos con una muesca en la oreja, brindarles cuidados postoperatorios, 
desparasitarlos, vacunarlos contra la rabia y devolverlos al Parque. La colonia es monitoreada 
para identificar nuevos gatos abandonados y aplicarles el programa CEMS. 

Objetivo general
Se implementaron actividades que complementan el programa, en aras de mejorar la calidad 
de vida de los animales de la colonia y reducir el número de gatos abandonados.

Metodología
Se implementaron las siguientes acciones:

A. Campaña de difusión sobre los beneficios de la esterilización
B. Campaña de esterilización de gatos domésticos para evitar el abandono de gatas ges-

tantes y camadas no deseadas
C. Promover la esterilización temprana (gonadectomía en animales prepúberes)
D. Programa de adopciones (cría y gatos adultos dóciles)
E. Reubicación de gatos poco domesticados en ranchos o empresas (Proyecto “Gatos tra-

bajando”)
F. Atención de casos clínicos
G. Realización de eventos para promover el respeto y cuidado de las colonias de gatos fe-

rales (Día del gato feral, seminarios, talleres, etc.)
H.  Asesoría médica, nutricional, de manejo y comportamiento animal a los activistas que 

alimentan y monitorean la colonia.
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I. Gestiones ante las autoridades Municipales para sancionar el abandono de gatos en el 
Parque Ecológico, implementar un sistema de registro de mascotas y hacer obligatoria 
su esterilización.

Resultados
El grupo de trabajo del programa CEMS (estudiantes y académicos de la FMVZ, UV) ha lo-
grado en 10 años (2007 – 2017) los siguientes resultados: 

Esterilizaciones: 18,748 felinos, de los cuales 16,428 fueron gatos con dueño y 2,320 
animales capturados en el Parque Ecológico. 

Adopciones: 705 gatos (280 adultos y 425 crías).

Programa de reubicación en ranchos y fabricas: 317 gatos adultos esterilizados

Casos clínicos: Se han atendido 126 gatos (heridas, abscesos, fracturas, etc.), de los 
cuales se realizó eutanasia a 6 cuyas lesiones no tenían un pronóstico favorable.

Conclusiones
La gran cantidad de gatos abandonados en el Parque Ecológico, ha hecho imposible reducir y 
controlar la colonia mediante el programa CEMS. La implementación del Proyecto Integral 
de Bienestar para la colonia de gatos del Parque Ecológico ha mejorado los resultados del 
programa. Cada vez más personas solicitan el servicio de esterilización de su mascota, se ha 
reducido la tasa de abandono de animales en el parque y se ha mejorado la calidad de vida de 
los gatos de la colonia. 
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20. Principios de Bioética: 
Hacia el Desarrollo de Competencias Bioéticas

Jorge Arturo Balderrama Trápaga 
Facultad de Psicología Región Veracruz Universidad Veracruzana 

jbalderrama@uv.mx

Hablar de bioética hoy día se ha vuelto popular y frecuente, pero hacerlo a un grupo de apren-
dices o estudiantes no resulta sencillo y si hablamos de un grupo de expertos, resulta aún más 
complejo y un tanto cuanto discrepante desde los diversos enfoques profesionales. Permitan 
aclarar este punto, sin duda el trabajo de un veterinario se centra en el cuidado y bienestar de 
los animales, el de un ingeniero dista aparentemente de ser su objetivo y si pensamos en pro-
fesiones como la del psicólogo pues menos, sin embargo, mi interés es presentarles en este 
trabajo que no sólo debemos de hablar, saber o conocer de bioética, debemos ser competentes 
en bioética.

Ser competentes en bioética es un principio fundamental para todos los seres humanos 
y no sólo como aprendices, (porque eso parece que somos) sino para todo individuo que se 
dice ser educado y con valores, independientemente de la profesión o actividad a la que nos 
dediquemos. Por ello, trataré de plantear de manera simple cómo debemos de transitar al de-
sarrollo de estas competencias bioéticas. 

La bioética es el estudio de los aspectos éticos de las ciencias de la vida, así como las 
relaciones del hombre con los demás seres vivos. Esta definición implica que es nuestra res-
ponsabilidad como seres pensantes y reflexivos, el plantear nuestro bienestar y el del resto 
de los seres vivos y con ello establecer aspectos que no sólo queden en la ética, que implican 
nuestras costumbres y normas que rigen nuestro actuar y con ello podemos y se entiende, dis-
tinguir entre el bien y el mal. 

Los principios de bioética, son simples y enumero 1) Autonomía, 2) No dañar, 3) Justicia 
y 4) Beneficencia. Sin embargo, al parecer estos conceptos por ser simples no generan en no-
sotros las respuestas adecuadas, seguramente lo entendemos, pero pocas veces hacemos que se 
cumplan, y para ello basten ejemplos; Las leyes que recién se han promulgado para defender a 
los animales integrados al circo, las que se han promulgado para evitar extinción de múltiples 
especies, entre otras. ¿Qué tanto esfuerzo debemos hacer para evitar estas atrocidades? cuesta 
trabajo creer que debemos seguir haciendo leyes, esto se tendría que realizar sin necesidad de 
que existieran las actuales y seguramente mucho más futuras leyes, así como organizaciones 
defensoras de los derechos de los animales y de los humanos.

La discrepancia está en nuestro actuar, en nuestro comportamiento, puesto que habitual-
mente reflexionamos y ahí nos quedamos, no actuamos, discutimos nuestras diferencias de 
pensamiento, pero no aplicamos lo que de sobra sabemos sobre la bioética. Debemos educar, 
no sólo para el conocimiento de bioética, sino para el desarrollo de competencias bioéticas, 
donde valoremos en nuestros hijos el trato, manejo y conducta hacia los insectos, plantas, ani-
males, humanos y la propia naturaleza. 

En la medida que comprendamos cómo evaluar nuestros actos en relación a la naturaleza, 
entenderemos mejor porque en estos tiempos violentos el desprecio hacia la vida se ha hecho 
cada vez más intenso.
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¿De dónde debemos partir para tomar conciencia? no basta reflexionar, un punto impor-
tante es auto observarnos, partir de la base de ¿qué hacemos cada uno de nosotros por cumplir 
con esos principios básicos de bioética?

Un segundo punto es que modelamos nuestro comportamiento, lo que hacemos y más aun 
lo que dejamos de hacer, es observado por los demás, no comprometernos por omisión o por 
convicción ha generado que muchas condiciones del mundo actual se manifiesten hoy día en 
nuestras generaciones y seguramente aumentarán en las futuras. 

Lo siguiente, es actuar con convicción para educar por competencias y esto es desarro-
llándolas en los diversos ambientes de nuestra vida, comenzando en la familia, adoptar en 
nuestra familia miembros de la naturaleza, cuidar, compartir y convivir con nuestros seme-
jantes el desarrollo de esas competencias. Así nuestros hijos, vecinos, familiares y amigos o 
no sabrán de nuestro compromiso por nuestros semejantes y en consecuencia del propio. En 
nuestro ambiente laboral, procurar tener condiciones semejantes, es obvio que no nos permi-
tirán tener animales o insectos en nuestro trabajo, pero es evidente que hoy es más aceptado 
cultivar una planta, y si ésta ya existe pues adoptarla y cuidarla evitando su muerte y procu-
rando su bienestar.

Finalmente, promover o formar parte de organizaciones que vigilen y procuren dichas con-
diciones, si no podemos integrarnos por lo menos promover y cultivar dichos grupos a través 
de nuestra colaboración o apoyo a sus ideas y propuestas. 

En fin, debemos sin duda entender que debemos de tener el respeto por la naturaleza y los 
organismos que momentáneamente nos ha tocado convivir con ella. 

Figura 1. Foto que nos muestra la sencilla propuesta para la toma de conciencia por organizaciones pro naturaleza 
(GREEN GO). 
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Imagen “Algún día el árbol que has cortado te hará falta para respirar”

https://www.pinterest.com.mx/kumquat8/go-green/ 
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21. Manejo y Cuidado de la Rata de Laboratorio

Genaro Alfonso Coria Avila
Centro de Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana 
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Introducción
De manera general se dice que la rata de laboratorio (Rattus norvegicus albinus) ha salvado 
más vidas que el 911. Probablemente es el animal más utilizado en Universidades e Institu-
ciones de investigación para conocer sobre los mecanismos fisiológicos en todos los niveles, 
desde el molecular hasta las interacciones sociales, lo cual ha servido para generar beneficios 
en la salud física y mental del humano y muchas otras especies. Sin embargo, es importante 
conocer que el uso de la rata está regulado a nivel internacional y respaldado por normas par-
ticulares de cada país que promueven el bienestar y uso bioético de los animales. En México 
la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, regula las especificaciones técnicas para 
la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio [1].

Objetivo general
Mostrar con ejemplos prácticos la importancia de la NOM-062-ZOO-1999 sobre el uso y cui-
dado de la rata de laboratorio.

Metodología
Se explicará el uso y cuidado básico de la rata de laboratorio en instalaciones, condiciones de 
luz, reproducción, sexado, monitoreo de bienestar, vías de administración de fármacos, ob-
tención de muestras, anestesia, eutanasia y desecho de residuos.

Resultados
Los animales de laboratorio se podrán utilizar exclusivamente en protocolos avalados y apro-
bados por un comité interno para el cuidado y uso de animales de laboratorio (CICUAL) de 
cada dependencia, incluyendo las prácticas docentes. Las instalaciones donde se mantengan a 
las ratas deberán tener condiciones de temperatura (18-26ºC) y humedad (40-70 %) aceptables, 
con ciclos de luz obscuridad controlados. Al ser una especie nocturna su ciclo sueño-vigilia 
debe ser revertido con luz artificial para poder hacer manipulaciones diurnas. Los animales 
deben mantenerse en cajas especiales de plexiglas u otro material resistente a roerse. La caja 
tendrá un espacio mínimo de 187 cm2 para un animal de 300 g, con una cama suave de viruta, 
con una reja ventilada que permita depositar alimentación en pellets (10-20 g diarios, 12-18% 
proteína cruda) especial para roedores de consistencia dura para facilitar el desgaste de inci-
sivos, y agua limpia a libre acceso (20-45 ml diario).

La pubertad en machos y hembras ocurre aproximadamente a las 6 semanas de edad. Las 
hembras ciclan cada 4 días y la gestación dura 21 días. El estro posparto es común, por lo 
tanto las hembras pueden quedar gestantes el mismo día del parto. La vía de administración 
de fármacos más recomendable es la intraperitoneal (i.p.). Se hace énfasis en el cuadrante in-
ferior derecho abdominal de la rata como el lugar de punción adecuado, por el posible riesgo 
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de lastimar el ciego en el lado opuesto (Figura 1). La obtención de sangre recomendada es de 
la vena caudal para procedimientos recurrentes y la intracardiaca (bajo anestesia) para pro-
cedimientos pre-eutanasia. La anestesia ideal será aquella que el investigador domine y que 
garantice la obtención de resultados. De manera general se recomienda la combinación (i.p.) 
de ketamina (75-100 mg/kg) + xilacina (5-10 mg/kg). Como segunda opción se recomienda 
pentobarbital sódico (65 mg/kg i.p.) La eutanasia recomendada es por inhalación de CO2 en 
una cámara, o inyección i.p. de pentobarbital sódico (120 mg/kg). La dislocación cervical y 
decapitación son condicionados. Existen múltiples enfermedades que les afectan su salud, por 
lo tanto es necesario adquirir ejemplares de proveedores certificados que garanticen un esta-
do de salud óptimo y libre de enfermedades que alteren el resultado de hallazgos fisiológicos. 
De manera general la medicina veterinaria en bioterios es preventiva y no curativa. Se debe 
garantizar el uso de animales sanos para obtener datos confiables y replicables. Los desechos 
biológicos deben depositarse en contenedores especiales y entregarse a empresas certificadas 
en el desecho de los mismos.

Conclusiones 
La NOM-062-ZOO-1999 es la guía de todo aquél que utilice animales de laboratorio para in-
vestigación o docencia en México. 

Figura 1. Lugar recomendado para inyección intraperitoneal en la rata de laboratorio. Cuadrante inferior derecho 
de la rata. Imagen tomada de Coria-Avila et al., (2007).
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22. Efectos del Estrés Sobre la Salud en el Corral de Finalización

Jesús Esteban Gallegos García.
Consultor Técnico Bovinos, ZOETIS México.

El estrés es un término amplio, generalmente usado en connotación negativa y se describe 
como el daño acumulativo y perjudicial por efecto de una variedad de factores, extrínsecos e 
intrínsecos, que pueden tener efecto directo sobre la salud y el rendimiento de los animales.
Considerando el entorno productivo al que son sometidos los bovinos una definición de ESTRÉS 
pudiera ser:
“Reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa 
para enfréntenla una situación que se percibe como amenazante”

Por lo tanto podemos considerar el ESTRÉS en el ganado Bovino como una respuesta NA-
TURAL y necesaria para la vida que, sin embargo, puede provocar una sobrecarga de tensión 
que derivará en la presencia de anomalías patológicas que impiden el normal funcionamiento 
del organismo.

Se menciona como una respuesta NATURAL debido a que los Bovinos, en la cadena 
alimenticia, son presas y aún que sean sometidos a sistemas de producción intensivos, don-
de tendrían nulo contacto con depredadores naturales, el simple contacto con la gente puede 
comenzar a desencadenar su instinto de defensa como presa ya que por lo general son trata-
dos de manera inadecuada, con exceso de gritos, golpes, sobrellenado de áreas de arreo, por 
mencionar algunas, y todas estas situaciones son percibidas como fuertes AMENAZAS para 
su supervivencia.

Entonces el ESTRÉS, en relación con las funciones corporales, se ha definido como la 
suma de todas las reacciones biológicas, físicas, emocionales o mentales que alteran la HO-
MEOSTASIS.

Una vez definido, o entendido el concepto de ESTRÉS por definición, nos debemos con-
centrar en identificar y evitar los factores que lo ocasionan, que en términos prácticos se re-
conocen como factores estresantes o ESTRESORES.

Un ESTRESOR puede ser un agente químico o biológico, un estímulo externo o un evento 
que cause tensión a un animal o grupo de animales; en Bovinos los efectos estresores por lo 
general causarán MIEDO, en respuesta a estar alerta de un factor que puede ser considerado 
como amenazante.

En los corrales de finalización, como en cualquier sistema de producción Bovina, los ES-
TRESORES pueden ser: mala calidad o inadecuado aporte de agua, desórdenes en los pro-
cesos de alimentación, sobrepoblación en los corrales, peleas por dominio territorial, falta 
de provisión de sombras, exceso de lodo en el corral y como un punto DETERMINANTE el 
contacto con el personal de la explotación al momento de ser manejados para los procesos de 
aplicación de productos veterinarios y los arreos por las diferentes áreas de la explotación.

La respuesta ocasionada por los diferentes estresores tiene efecto negativos en la produc-
tividad, principalmente ocasionados por la afección del sistema inmune, en respuesta a un 
incremento en los niveles de CORTISOL, teniendo efecto directo sobre la salud del animal; 
además de afectar los patrones de consumo de alimento que puede agravar la condición de 
salud, pues los animales tardan más en recuperarse de las enfermedades.
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Esta disminución de la respuesta inmune, en los animales confinados a los sistemas de fina-
lización en corrales de engorda, agrava las infecciones por agentes virales, IBR, DVB, VRSB 
yPi3, incrementando la invasión de bacterias oportunistas como Manhemmia hameolytica, 
Pasterella multocida y Myxoplasma bovis incrementando la severidad del denominado Com-
plejo Respiratorio Bovino (CRB), considerado como una de las principales afecciones que va 
en detrimento directo a la rentabilidad del corral de finalización por el impacto económico en 
la productividad. Además, pueden agravarse otras patologías como las infecciones parasitarias 
o dar la posibilidad de incrementar la virulencia de afecciones emergentes como Anaplasmosis 
y Piroplasmosis, por mencionar algunas afecciones.

En diverso estudios se ha demostrado el impacto económico del CRB, por ejemplo Schnei-
der et al (2009) demostraron una diminución en Ganancia Diaria de Peso de 0.370 kg durante 
el período de recepción (28 días post arribo al corral) en animales que manifiestan signología 
clínica del CRB y esta disminución puede mantenerse durante todo el período de finalización, 
que promedia 140 días, impactando en una disminución de 0.070 kilos/día.

En otro trabajo realizado por Gardner et al (1990) concluyen que al comparar animales 
sanos con aquéllos que fueron identificados como enfermos en algún momento del período 
de finalización tuvieron una mejora del 5.56% en Ganancia Diaria de Peso (1.33 vs 1.26/kg/
día), además tuvieron 12% más canales clasificadas como U.S. Choice.

Bateman et al (1990) reporta que animales alimentados durante un período de finalización 
de 138 días y que fueron tratados por un evento de CRB durante esta fase de producción tu-
vieron 0.06 kilos/día menos que los animales sanos, lo que representa hasta 14 kilos menos 
de peso vivo al momento de ser sacrificados.

Con estos datos podemos concluir que poner suma atención a la disminución, o evitar al 
máximo los factores estresantes en el corral de finalización el impacto negativo por deterioro 
en la salud se verá disminuida, lo que incrementará considerablemente la rentabilidad en el 
corral de finalización de Bovinos.
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Introducción
Durante la cadena productiva los animales están expuestos a una serie de factores estresan-
tes y prácticas comerciales que causan estrés. De estos factores se encuentran las variaciones 
climáticas, el transporte, el manejo el tiempo de reposo previo al sacrificio y el aturdimiento 
(Apple et al., 2005). Cualquier efecto negativo está en función del tipo, duración e intensidad 
del evento estresante antes del sacrificio y la susceptibilidad de cada animal al evento (Ferguson 
et al., 2001). Al respecto, Warris (1990) cita que estos efectos negativos adversos previos al 
sacrificio no sólo tienen impacto en el bienestar animal, sino que también tienen claras reper-
cusiones en la calidad de la carne y los beneficios económicos a los participantes de la cadena 
productiva. El estrés y la actividad física de los animales durante el manejo previo al sacrifi-
cio tienden agotar el glucógeno muscular, que al momento del sacrificio ya no hay glucógeno 
que degradar, lo que provoca un pH final alto (arriba de 5.8) y la obtención de una carne con 
apariencia firme, oscura y seca (DFD, por sus siglas en inglés) (Maria, 2008). Estas caracte-
rísticas le confiere desventaja en comparación de una carne normal, ya que el consumidor la 
asocia a una carne vieja o almacenada bajo malas condiciones, además de ser mayormente 
susceptible al deterioro bacteriano (Van de Water et al., 2003). Adicionalmente a las pérdidas 
económicas que implica la presencia de carne DFD, ya que se disminuye un 10% del precio 
por kilogramo de la canal evaluada con esta condición (Leyva et al., 2012).

Por lo anterior el objetivo es hacer una revisión sobre los factores de manejo previo al sa-
crificio que tienen efecto en la calidad de la carne.

Revisión
El tiempo de preparación de los animales hacia el sacrificio, desde el transporte hasta el final 
del sacrificio, el ganado está sujeto a muchos factores inductores de estrés y esto dificulta de-
terminar cuáles aspectos durante el procedimiento contribuyen significativamente el estatus 
de estrés del animal (Bourguet et al., 2010). Factores que inducen al estrés pueden ser de ori-
gen físico como la privación del alimento, fatiga o condiciones climáticas inapropiadas; pero 
también pueden ser de origen fisiológico, como la mezcla de animales no familiarizados, pre-
sencia de humanos o exposición de novedades (Mounier et al., 2006; Terlouw et al., 2008). 
Uno de los segmentos importantes en la planta de sacrificio donde el estrés ante mortem se 
puede intensificar es en el periodo de reposo (Ferguson et al., 2008). En este periodo incluyen 
condiciones climáticas y prácticas cuando los animales son movidos o agrupados en la manga 
para entrar al cajón de aturdimiento al rastro, ya que se incrementa el contacto humano, se ex-
ponen a ambientes no familiares y novedades (Morberg, 2001). Pérez et al. (2006), reportaron 
una incidencia del 8.15% de presencia de carne DFD durante el invierno, siendo significati-
vo (OR=11.13;P<0.01) el tiempo de reposo de más de 19 horas previo al sacrificio, con un 
incremento hasta un 15.43% de presencia de carne DFD en el verano; incluso en un estudio 
reciente, Pérez et al. (2015b) reportaron un 38.99% de carne DFD en esa época. Al respec-
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to, Kadim et al. (2004) sugiere que los ambientes cálidos afectan el comportamiento animal 
e imponen estrés fisiológico, lo que activa a la glucogenólisis en el musculo esquelético. El 
ganado tiende a moverse hacia áreas luminosas (Grandin,1996), por lo que es necesario man-
tener las áreas luminosas en los corrales eliminando el brillo de los metales o el reflejo de luz 
en pisos mojados esto facilita el desplazamiento de los animales, además de evitar distractores 
como cadenas colgantes, ropa, mangueras en el piso, cambios de textura en el piso ya que el 
animal se rehusará a moverse. Otro factor estresante es el ruido, ya sea por los equipos como 
los gritos del personal en los mataderos (Grandin, 2010). En algunos rastros han mejorado 
el sistema de ventilación para prevenir que la corriente de aire desde el desangrado entre en 
contacto con el ganado y éste pueda rehusar a moverse (Grandin, 2005). Un punto clave du-
rante el sacrificio es el aturdimiento, se requiere de un equipo con un buen mantenimiento y 
entrenamiento del operador. Uno de los principales problemas en este punto es que el super-
visor no le da mayor prioridad al bienestar animal (Grandin, 2005). En animales que han sido 
aturdidos por la pistola de perno cautivo, pueden ocurrir movimientos de patas, esto no indi-
ca falla en el aturdimiento, la atención debe centrarse en la cabeza, debe permanecer flácida, 
esto es un indicador de un buen aturdimiento, sin presencia de reflejo corneal, la espalda debe 
permanecer recta, el animal no debe presentar arqueo de la espalda, si esto sucede el animal 
está parcialmente sensible (Grandin, 2004; OIE, 2009). Una de las variables indicadoras de 
estrés es la vocalización debido a un aturdimiento deficiente (Warris et al., 1984). Pérez et al. 
(2015) en un estudio realizado durante el sacrificio en dos plantas de sacrificio TIF observaron 
un promedio de 12.5% y 31.3% respectivamente de animales que vocalizaron después del dis-
paro. Una de las fallas de un aturdimiento efectivo es la funcionalidad del cajón de noqueo, ya 
que éste puede llegar a ser demasiado ancho para los animales de menor tamaño (vaquillas y 
novillos) lo que permite que estos animales se agiten, y con ello, el resultado del disparo sea 
incorrecto. Muñoz et al. (2012) mencionan que el comportamiento excitable del animal dentro 
del cajón de noqueo exige usar con regular frecuencia la picana eléctrica para acomodarlos 
y por consecuencia, mayor renuencia del bovino. Un aspecto a considerar es el tiempo que 
transcurre entre el aturdimiento y desangrado, la HSA (2006) sugiere que el intervalo aceptado 
es de un tiempo máximo de 60 segundos, la NOM-033-ZOO-1995, “Sacrificio humanitario 
de los animales domésticos y silvestres” y OIE (2011) recomienda no demorarse más de 30 
segundos después del noqueo con perno penetrante para iniciar el desangrado. Al respecto, la 
HSA (2006) señala que la sobrecarga laboral o fatiga del operador podrían influir negativa-
mente en su desempeño y por ende la efectividad del aturdimiento. El empleo de equipos de 
diseño muy voluminosos también ha sido descrito como un problema frecuente (OIE, 2009).

Conclusiones
Dentro de la cadena productiva, todos los factores involucrados durante el manejo previo al 
sacrificio juegan un papel importante para minimizar la presencia de carne DFD, esta condi-
ción afecta tanto la cuestión económica como la calidad de la carne. Es recomendable realizar 
un programa de capacitación del personal así como un sistema de auditoría a fin de detectar 
más eficientemente problemas de bienestar animal. 
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24. Bioética Aplicada a la Investigación y a la Docencia

Elisa Tamariz Domínguez
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La bioética es una rama del conocimiento en la que se interrelacionan ámbitos multidiscipli-
narios de la filosofía y de las ciencias, principalmente de las ciencias biomédicas y de la salud. 
En una de sus definiciones clásicas se considera a la bioética como ¨el estudio sistemático de 
las dimensiones morales –incluyendo visión moral, decisiones, conducta y políticas- de las 
ciencias de la vida y de la atención a la salud, empleando una variedad de metodologías éticas 
en un escenario multidisciplinario¨1.

En sus orígenes, a principios de los años 70´s del siglo pasado, la bioética fue planteada 
por V. R. Potter como una nueva disciplina en la que se analizarían las obligaciones morales 
de los seres humanos con la tierra, los animales y las plantas; sin embargo rápidamente se en-
fatizó en la problemática inherente a la práctica médica y a la investigación biomédica.

En su sentido más amplio la bioética permea muy diversos temas como el del medio am-
biente, la manipulación genética, el acceso a condiciones de vida adecuadas de poblaciones 
humanas, el desarrollo de políticas públicas, entre muchos otros.

Un tema fundamental en la bioética es su aplicación en el desarrollo de protocolos de in-
vestigación científica en la que se encuentran involucrados seres humanos, y en el proceder 
y ejercicio mismo de la investigación, en la que la integridad y comportamiento del investi-
gador están permeados por principios éticos y morales que le confieren integridad y credibi-
lidad a los resultados de su investigación. Sin embargo, y no menos importante, es el aspecto 
ineludible de la investigación científica mediante el uso de modelos animales, que permiten 
la experimentación y obtención de resultados que de otro modo son imposibles de obtener. En 
este ámbito, y más allá del debate del estatus moral de los animales, los principios bioéticos 
y morales que rigen la integridad y credibilidad del investigador y de sus resultados deben 
reflejarse y permear los reglamentos, normas y procedimientos aplicables para el cuidado y 
uso de animales de experimentación.

La obligación ética y moral de los investigadores, y de las instituciones que llevan a cabo 
investigación con animales, debe ser tan importante como el obtener resultados experimenta-
les contundentes y confiables; por lo tanto debe considerarse no solo las buenas prácticas de 
laboratorio, sino también las buenas prácticas en el manejo de animales de laboratorio, ya que 
ambos aspectos son piezas clave de una investigación científica de calidad.

La aplicación de los principios bioéticos para la experimentación en humanos no es siem-
pre aplicable o extrapolable a la experimentación con animales, por ejemplo, no puede llevar-
se a cabo experimentación en humanos si no se cuenta con el consentimiento informado del 
sujeto, y si esta experimentación causa daño al sujeto; este principio no es del todo aplicable 
a la experimentación con animales, y por lo tanto es necesario tener una fundamentación, re-
glamentación y normatividad ad hoc para la investigación en animales.

El principio de las 3R, Reemplazar, Reducir y Refinar, mencionado por Russell y Burch en 
19592, es la guía de muchas de las legislaciones y recomendaciones de organismos y asocia-
ciones internacionales dedicadas a la ciencia de los animales de laboratorio, así como de los 
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comités encargados de evaluar protocolos de investigación que implican a animales de expe-
rimentación. Además, de manera semejante a los parámetros exigidos para la experimentación 
en seres humanos, el investigador que utiliza animales de experimentación debe claramente 
formular y justificar los protocolos experimentales, mismos que deben ser analizados por un 
comité independiente que analiza las justificaciones y procedimientos, y autoriza y supervi-
sa su realización, tal y como está contemplado, para el caso de México, en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-062-Z00-1999 3.

Las consideraciones bioéticas no se limitan por supuesto al desarrollo de los protocolos 
experimentales en animales, sino que además rigen todo el proceso de crianza y manejo de 
animales de laboratorio dentro de los bioterios, de manera que los animales de experimenta-
ción tengan condiciones óptimas de vida y un perfecto estado de salud, requisito indispensable 
para el éxito en los protocolos experimentales y para procurar el bienestar animal, garantizan-
do un ambiente libre de hambre, sed y malnutrición, libre de ansiedad, miedo y angustia, de 
incomodidad física, dolor o lesión, y con capacidad para expresar su comportamiento natural.

Las consideraciones bioéticas mencionadas deben ser igualmente aplicables para el uso 
de animales de laboratorio en la docencia en educación superior, considerando de manera 
muy importante que las prácticas con fines educativos cumplan con objetivos claros, utilicen 
métodos actualizados, se haya considerado en primera instancia la posibilidad de reemplazar 
el uso de animales con alguna de la múltiples alternativas ahora disponibles tales como mo-
delos, simulaciones digitales, software educativo etc., se justifique adecuadamente el número 
de animales a emplearse por práctica, y se refinen los procedimientos que se desean utilizar 
de acuerdo a las técnicas y protocolos más actualizados, contemplando siempre las normas y 
reglamentos vigentes. Es de suma importancia además que el uso de animales para la docen-
cia sea también sujeto de la aprobación y vigilancia por parte de un comité especifico según 
establece la norma nacional. 

Vale la pena puntualizar que la bioética en la investigación y la docencia no es un tema 
abstracto sólo para ser tratado por los estudiosos y especialistas, sino que debe ser un tema in-
dispensable en toda institución de investigación y/o educación, y que debe ser desde el nivel 
institucional donde se garantice la capacitación y puesta en práctica de los reglamentos y nor-
mas respecto del manejo ético de los animales para experimentación y docencia. Aunque en 
última instancia la consciencia de tener el privilegio de utilizar animales de experimentación, 
y la responsabilidad que conlleva, deben ser la piedra angular que guíe las acciones particu-
lares de cada investigador, maestro o alumno.
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Introducción
A nivel mundial, se ha expresado preocupación pública sobre el uso de jaulas de gestación 
para cerdas. Éstas están prohibidas en el Reino Unido desde 1999 y desde el año 2013, en el 
resto de la Unión Europea, no se permite su uso 28 días después de la inseminación. En el 
norte América, corporaciones como Smithfield Foods y Maple Leaf Foods (de Canadá), anun-
ciaron en 2007 que voluntariamente prohíben el uso de jaulas de gestación por los siguientes 
10 años. Así mismo, nueve estados de EEUU han prohibido su uso, así como los países de 
Australia (desde 2017) y Nueva Zelanda (desde 2015). Actualmente, México no tiene ninguna 
legislación que limite el uso de ciertos tipos de sistemas de producción para los animales. Sin 
embargo, varias empresas están haciendo cambios en sus propias granjas. Por ejemplo, Gran-
jas Carroll de México (GCM), que es el mayor productor de cerdos en México (propiedad de 
Smithfield Foods), se ha comprometido a eliminar jaulas de gestación en sus granjas para el 
año 2022. También, Arcos Dorados, el mayor operador de franquicias de restaurante de Mc-
Donald’s en el mundo, la mayor cadena de restaurantes de comida rápida en América Latina 
y el Caribe, planea expandir su programa ‘Libre de Jaula’ en el 100% de sus restaurantes. No 
servirán carne de cerdos criados en jaulas de gestación o huevos de sistemas de jaulas, en su 
cadena de producción para el año 2025.

El debate entre el uso de La Jaula de Gestación vs. Corrales Grupales 
Las cerdas criadas en jaulas de gestación casi no tienen oportunidad de hacer ejercicio y realizar 
una variedad de conductas, llevando a una posible disminución en el bienestar. Se ha sugeri-
do previamente que el ejercicio es necesario para mantener la composición ósea y fuerza. Por 
ejemplo, Marchant y Broom (1994) encontraron en una comparación entre cerdas viviendo en 
grupos con alimentación electrónica y jaulas de gestación, que las cerdas de jaulas tenían 30% 
de reducción en la resistencia ósea. La disminución de la fuerza muscular (que se observa co-
múnmente en las cerdas confinadas) puede contribuir a dificultades en acostarse y levantarse, 
y a mayor susceptibilidad a la cojera debido a deslizamientos (Anil et al., 2010). Además, las 
cerdas gestantes que se ejercitan diario pueden parir a sus crías más rápido, porque mejora su 
tono muscular (Ferket and Hacker, 1985). Incluso, se ha demostrado que el desempeño repro-
ductivo de cerdas en corrales grupales es igual o superior en términos de: condición corporal 
(espesor de tocino dorsal), peso ganado, tasa de parto, tamaño de camada, peso al nacer y peso 
destetar, y el intervalo entre el destete y el próximo celo.

Impulsado por la competitividad empresarial o legislación del gobierno, ha sido la inten-
ción del movimiento de gestación a mejorar el bienestar de cerdas en gestación en sistemas 
de corrales grupales. Sin embargo, los datos científicos no siempre proporcionan una imagen 
clara con respecto a qué sistemas proporcionan las mayores mejoras en bienestar de la cerda 
desde muchos aspectos del manejo. Por otro lado, las condiciones dentro la vivienda también 
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deben de tenerse en cuenta. Por ejemplo, el tipo de sistema de alimentación (competitivo o no 
competitivo), tipo de grupo (estático o dinámico), el método y el momento de introducir a las 
cerdas en grupos, tipo de suelo, espacio destinado, diseño de la corral y empleados, etc. Cada 
sistema tiene sus propias ventajas y limitaciones, sin embargo, la decisión más importante por 
hacer primero es el sistema de alimentación, ya que esto afectará a todos los otros factores.

Sistemas de Alimentación en Grupos
Una gran variedad de sistemas de corrales grupales está disponible, y cada uno requie-

re niveles diferentes de labor y manejo de las cerdas. El uso de corrales grupales puede ser 
complejo en un inicio, pero cuando se hace correctamente, las cerdas pueden tener libertad de 
movimiento, manteniendo buena producción y una mayor longevidad. Por otro lado, un corral 
mal diseñado y mal administrado resultará en cerdas significativamente con menor bienestar 
y productividad.

La mayor diferencia entre los sistemas de corrales grupales es el grado de mano de obra 
necesaria para su operación y el costo. De manera general, estos sistemas se pueden dividir 
en competitivos y no competitivos (con respecto a la comida), e incluye alimentación en sue-
lo, semi casilla con dosificador individual o sistema dosificador lento, casilla completa con 
dosificador individual, jaula de libre acceso, y alimentador electrónico. Eligiendo el sistema 
de alimentación correcto, es uno de los aspectos más importantes en grupos de corrales, y eso 
va a afectar el resto del diseño. 

Uno de los mejores sistemas de grupo en términos de bienestar de los animales son las 
jaulas de libre acceso. Este sistema da la oportunidad a las cerdas de interactuar como grupo 
en un área común o pueden permanecer solas en una jaula de libre acceso. Los productores 
tienen el control total sobre el consumo de alimento individual de cada cerda. Sin embargo, 
puede haber cierta preocupación en relación con la frecuencia en que las cerdas utilizan las 
áreas libres y es una de las opciones más caras de instalar.

A la fecha, los alimentadores electrónicos de cerdas (AEC) son los más populares, ya que 
permiten que un número similar de cerdos pueden alojarse en el mismo espacio. Las ventajas 
de AEC incluyen, control verdadero sobre el consumo de alimento por un determinado indi-
viduo y hasta una mezcla específica, clasificación automatizada de las cerdas para tratamien-
to/de parto, entre otros. Así mismo, estos sistemas también permiten incorporar la detección 
automática del periodo de celo y la comida no consumida en un día se encuentra disponible 
para el siguiente periodo de alimentación, con lo que se reduce el desperdicio. Si bien este sis-
tema requiere mucho menos labor personal, es importante contar con mano de obra calificada. 

Los sistemas de alimentación de pisos y otros sistemas de alimentación competitivos son 
mucho más baratos de implementar. Éstos requieren un manejo cuidadoso para evitar altos 
niveles de agresión y la alimentación con desperdicios. Por lo general, pueden utilizarse para 
pequeños grupos de cerdas (típicamente no más de 20) y en las formaciones de grupos está-
ticos. La clave para administrar sistemas de alimentación competitiva es agrupar cerdas por 
edad, tamaño y condición corporal, y estar atentos con cerdas tímidas, lesionadas y delgadas 
que tendrán que ser eliminadas del grupo. Utilizando divisores para separar el corral en va-
rias zonas de alimentación ayudará a reducir la agresión, así como aumentar la frecuencia de 
alimentación por goteo.

Conclusiones
Muchos productores están anticipando un cambio hacia sistemas grupales para cerdas ges-
tantes. Hay muchos sistemas grupales diferentes disponibles y es muy importante para cada 
productor elegir un sistema que se adapte a las capacidades y recursos, ya que cada sistema 
de alimentación requiere habilidades diferentes.
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26. Reflexiones Sobre el Reinicio de la Actividad Ovárica Posparto 
en Vacas Explotadas Bajo Condiciones Tropicales

Carlos S. Galina Hidalgo. 
Departamento de Reproducción, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Universidad Nacional Autónoma de México 
cgalina@unam.mx 

Introducción
El pronto reinicio de la actividad ovárica posparto es uno de los problemas más acentuados en 
la ganadería del trópico, varios estudios han demostrado que el anestro posparto puede ser tan 
prolongado como 100 días (Abeygunawardena and Dematawewa 2004; Anta and others 1989; 
Baruselli and others 2003). En una revisión sobre el tema Galina y Arthur (1989) concluyeron 
que factores como la raza del animal, la condición corporal al parto, la época del año en que 
ocurría este evento y el estímulo de succión producido en la madre por la cría eran los ítems 
más importantes que afectaban el reinicio de la actividad ovárica posparto. 

Raza y Número de Parto
Hay varios estudios que han demostrado que la raza del animal juega un papel muy importan-
te en el reinicio de la actividad ovárica posparto y este efecto esta en relación directa con la 
habilidad de mantener la condición corporal durante el amamantamiento de la cría, así razas 
como la Gyr o la Indobrasil tienden a perder más peso que razas como la Nelore y Guzerat, 
infelizmente existen pocos estudios que hagan un ensayo experimental donde se comparen las 
diferentes razas indicas en condiciones similares de manejo, sin embargo se ha demostrado 
que las crías de madres Cebú succionan a la madre con menos frecuencia conforme van cre-
ciendo pero su duración es similar a las vacas (Orihuela 1990; Reinhardt and Reinhardt 1981). 
Lo que sí es evidente en todas las razas es que las hembras de primer parto tienen una mayor 
dificultad en controlar su peso pues sufren de eventos estresantes como son el parir y lactar 
donde todavía no tienen experiencia previa, este efecto es más marcado cuando las hembras 
de primer parto se mezclan con multíparas pues a los factores anteriores hay que agregarles 
la competencia por alimento que generalmente favorece a las hembras adultas (Maquivar and 
Galina 2010; Mukasa-Mugerwa and others 1991). Por todos estos factores no es sorprenden-
te que la vaca de primer parto tenga la peor eficiencia reproductiva del hato (Plasse 1983). 
Es necesario que se realice mayor investigación sobre el manejo de la vaca de primer parto, 
en un estudio retrospectivo Enríquez de la Fuente et al., (1993) encontraron que solamente el 
5% de las hijas de las vacas de primer parto se mantenían como hembras reproductoras cuan-
do tenían oportunidad de ingresar al hato reproductivo, si esta apreciación es correcta, resulta 
poco rentable el utilizar hembras de primer parto como un semillero para producir animales de 
reemplazo y por ende el destino de las crías de vacas de primer parto tendrá que ser ajustado 
a otros menesteres que sean rentables para el productor. 

Condición Corporal al Parto
Mucho se ha escrito sobre el efecto de una pobre condición corporal sobre el reinicio de la ac-
tividad ovárica posparto (para revisión consultar Montiel y Ahuja 2005). Asimismo, un buen 
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número de estrategias se han empleado para disminuir la pérdida de condición corporal; entre 
los más populares está la suplementación alimenticia en el período posparto. La cantidad de 
nutrientes utilizados así como el tiempo y duración de esta suplementación hace imposible 
obtener una conclusión de qué régimen o en qué tiempo posparto es mejor un suplemento 
alimenticio sobre otro (Ahmed 2007). En general se está de acuerdo de que cualquier tipo de 
suplementación es mejor que dejar a los animales exclusivamente a pastoreo sobre todo si las 
condiciones del pasto no son las mejores. Estudios recientes han demostrado que el animal 
tiene que alcanzar su nadir para poder ciclar, en efecto Rubio et al., (2010) demostraron que 
el 85% de las vacas tienen que llegar a un fondo de pozo metabólico antes de empezar a recu-
perar peso y condición corporal. La rapidez con la que los animales alcanzan su nadir depen-
derá de la condición corporal al parto, la cantidad y calidad del pasto y el efecto de succión 
de la cría. Por ende, estudios que no reportan un valor adicional en utilizar la suplementación 
alimenticia, pueden interpretarse de que posiblemente el grupo testigo no perdió mucho peso, 
los animales ciclaron rápidamente, y por consecuencia el efecto de la suplementación no fue 
tan aparente (Ruas and others 2000; Rubio and others 2010). Debido a lo anterior, diversos 
estudios se han abocado a monitorear los cambios de condición corporal con el fin de estimar 
con mayor precisión cuándo ocurre el nadir en promedio en el hato para decidir si es perti-
nente la suplementación y qué tipo de suplemento podría ser el más conveniente (Chimonyo 
and others 2000; Nicholson and Sayers 1987). 

Debido a la variabilidad en la respuesta a la suplementación posparto un buen número de 
iniciativas se han centrado en suplementar durante el último tercio de gestación (Funston and 
others 2010). Posiblemente esta estrategia sea más factible para evitar que el animal pierda 
peso consecuencia del crecimiento rápido y substancial de la cría en esta etapa.

Época del Año en que Ocurre el Parto
En general las hembras tienden a parir en la primavera, estudios ya antiguos han demostrado 
que a pesar de que las hembras están con los toros en un empadre continuo la mayor concen-
tración de partos ocurrirá en la primavera (Willis and Wilson 1974). Debido a lo anterior, los 
programas reproductivos se establecen a finales de la primavera, principios del verano que 
generalmente coincide con el principio de la época de lluvias, en aquellas regiones donde la 
lluvia es estacional. El alejarse de este esquema natural implica riesgos para el productor en 
cuanto al éxito económico de la empresa. Existen otras dos variantes en este boceto de pro-
grama reproductivo y éstas son el tiempo en el que ocurren los destetes y el último tercio de 
gestación de las vacas. Estos eventos generalmente se suceden en épocas desfavorables del 
año, ya sea por falta de precipitación pluvial o por bajas temperaturas coincidiendo con el 
otoño y principios del invierno. 

Estímulo de la Succión de la Cría
Este rubro es posiblemente donde se ha publicado mayor cantidad de información en los úl-
timos 20 años, desde los primeros trabajos que demostraron que el anestro posparto no era 
exclusivamente producto del efecto de succión sino además de la presencia física de la cría 
(para revisión ver Williams et al., 1996), los investigadores han dedicado considerable cantidad 
de tiempo y recursos en manipular tanto el efecto del número de succiones como la forma en 
aplicar el estrés producido al separar la cría. Existen buenas compilaciones ilustrando varios 
experimentos sobre el tema (ver Quintans et 2008, 2010). En general se está de acuerdo que a 
mayor tiempo de succión más profundo es el anestro, por ende la separación parcial de la cría 
mientras más prolongada sea, el efecto será más dramático. Hay resultados contradictorios, la 
mayoría en vacas lecheras que demuestra el efecto de la separación de las crías de sus madres 
lo cual varía de acuerdo a la edad de la cría y el grado de separación (Hopster et al., 1995). 
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Una explicación de esta controversia puede ser encontrado en los estudios de Poindron and 
Le Neindre (1980) en ovejas quienes demostraron que al principio el interés materno por la 
cría es facilitado por medios hormonales. A unas horas de haber ocurrido el parto un control 
neuro sensorial se desarrolla (la unión materno-cría), como resultado de la información que 
la cría envía a la madre, el efecto hormonal del comportamiento materno es gradualmente re-
emplazado. Desde esta perspectiva, las vacas separadas de sus crías un poco después del parto 
posiblemente se vuelvan inquietas y vocalicen activamente (Hudson and Mullord, 1977). En 
contraste cuando las vacas son separadas de sus crías por ejemplo al mes de nacidas la infor-
mación sensorial producida por la cría (balar y caminar cerca de ella) hace que las vacas se 
vuelvan más excitables y nerviosas (Hill and Godke, 1987). Hopster et al. (1995) han propuesto 
que a edades más tardías cuando se retira a la cría de la madre la información sensorial se ha 
reducido y por ende el estrés es menor en la madre pero mayor en la cría. Qué efecto puede 
tener todos estos conceptos cuando en ganado de carne existen métodos tan radicales como 
separación temprana de la cría, destete parcial, amamantamiento restringido, colocar placas 
para evitar que los becerros mamen entre otros???. Toda esta investigación será necesaria pero 
de una manera integral, es decir tomando en cuenta el método de separación con la implica-
ción etológica que esta acción puede tener en la unión maternal con su cría. 
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27. El Bienestar Animal en los Animales de Compañía

Miguel Ibáñez Talegón. 
UCM y RED.

Un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo y bien alimentado, 
si se siente seguro y puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensa-
ciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego.

Las buenas condiciones de bienestar de los animales exigen que Se prevengan sus enfer-
medades y se les administren tratamientos veterinarios, que se les proteja, maneje y alimente 
correctamente y se les manipule y sacrifique de manera compasiva.

Muchos hogares poseen una mascota, pero no todos los propietarios son conscientes del 
compromiso a largo plazo que adquieren cuando la poseen. Tampoco son capaces de propor-
cionar el ambiente más adecuado ni los cuidados necesarios.

Estos animales pueden padecer problemas de tipo emocional, o ser abandonados y entre-
gados en algún refugio, o centros de protección.

Muchos de los animales abandonados son sacrificados por problemas diversos, por ejem-
plo problemas médicos, edad o porque no tienen salida-no son buscados.

El Bienestar Animal está comprometido en los animales de compañía:

• Cuando son abandonados, cuando se alojan en condiciones precarias o impropias con 
exceso o defecto de temperatura. 

• Cuando se les alimenta inadecuadamente, sin agua de bebida o con sobras y restos en 
malas condiciones. 

• Cuando se les maltrata físicamente o se les desatiende en sus necesidades sanitarias o 
presentan estereotipias. 

• Cuando se les cortan las orejas o rabos por cuestiones estéticas, o se les castra por co-
modidad de los propietarios. 

• Cuando se les utiliza en exhibiciones, competiciones deportivas y cuando se les somete 
a un sobre entrenamiento de alta competición. 

• Finalmente también está comprometido su bienestar si están en grupos demasiado gran-
des o demasiado pequeños.

Las peleas de perros es otro gran problema de bienestar, ya que causan a los animales in-
volucrados un gran sufrimiento.

Es decir que una propiedad irresponsable implica la aparición de problemas de conducta 
y muy probablemente eutanasia, lo cual produce un sufrimiento innecesario y un bienestar 
deplorable.

No obstante tras un análisis de la situación y una valoración se puede proponer un trata-
miento de los problemas de conducta para mejorar las condiciones de bienestar. Con lo cual 
evitaremos el sufrimiento. 

La mejor solución es hacer medicina preventiva como la educación temprana y la socia-
lización. Si no se ha realizado se puede intentar un tratamiento médico.
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Para tratar los problemas de comportamiento es necesario tener una entrevista con el pro-
pietario mediante la realización de una consulta de psiquiatría animal, o medicina del com-
portamiento, para comprender en qué se basa el trastorno de conducta y con ello entender la 
causa de la patología.

Muchos trastornos del comportamiento de los animales de compañía se basan en apego, 
el juego y la exploración. Un buen apego promueve seguridad, y un animal seguro tiene más 
posibilidades de adaptarse a su medio ambiente lo que implica un buen bienestar. Las mascotas 
que han jugado con sus coespecíficos o con otras especies animales y han realizado una buena 
conducta exploratoria, desarrollan una mejor capacidad de comunicación, aprendizaje y rela-
ción social. Todo ello conlleva un mejor bienestar tanto del animal como de sus propietarios.

Es importante ser conscientes de que los problemas más importantes de comportamiento 
que suceden a los animales como la ansiedad por separación, los miedos, fobias o desórdenes 
compulsivos y los derivados de la conducta ingestiva, eliminativa o social, van precedidos 
de ansiedad.

Antes de aplicar un protocolo de tratamiento, es necesario recapacitar sobre algunas cues-
tiones importantes, ya que existen muchos factores involucrados, como las expectativas, grado 
de compromiso y habilidades de los propietarios, estado fisiológico del animal, precisión del 
diagnóstico y conveniencia del plan terapéutico.

El tratamiento comienza con la realización de una historia clínica completa, mediante el 
uso de un cuestionario. En él, recogeremos los detalles relativos al animal y el tipo de vida 
que hace, respecto al entorno, alimentación conducta en general y actitud del propietario. Esta 
información nos permitirá hacer un diagnóstico y proponer un plan de tratamiento.

Una vez descartada una causa médica se aplicará una terapia de modificación de conducta 
o una terapia farmacológica o una terapia combinada de ambas. El tratamiento farmacológi-
co ayuda al manejo del problema de comportamiento y salva la vida de los animales, lo cual 
supone una garantía de bienestar animal. Nosotros utilizamos con frecuencia la terapia com-
binada, ya que fortalece la confianza del dueño.

Se debe explicar con claridad cómo se lleva a cabo un plan de modificación de conducta 
y cuáles son los diferentes tipos de terapias de modificación de conducta en el caso concreto 
de cada problema.

Antes de comenzar cualquier terapia el propietario del animal debe tener el control y el ani-
mal debe respetarlo, ya que si no es buena la eficacia del trabajo, necesitaremos mucho tiempo 
para conseguirlo y se incrementa la probabilidad de que el propietario abandone la terapia.

Otra cuestión importante es enriquecer el medio ambiente para que mejore el repertorio de 
conductas y se reduzcan los comportamientos anormales. Reduce el aburrimiento y el estrés 
y se garantiza el bienestar del animal.

El enriquecimiento ambiental consiste en la modificación del entorno en el que viven los 
animales con el fin de mejorar sus condiciones y su ambiente. Se introducen elementos estimu-
lares que activan la psicología de los animales y se incrementan los comportamientos naturales.

Se puede hacer enriquecimiento animado o social con el ser humano, sus coespecíficos 
y con otras especies compatibles. Se incrementan los elementos estimulares de los sentidos 
del olfato, oído vista y tacto y la comunicación. Las caricias, los abrazos, las actividades de-
portivas y el juego. El enriquecimiento inanimado se realiza con la introducción de juguetes, 
mobiliario, la exploración y diferentes tipos de comida, y la forma de suministrarla.

Por último se usaran los agentes psicótropos como terapia farmacológica para modificar 
los mediadores neurobiológicos involucrados en los trastornos de comportamiento. Según los 
efectos neuroquímicos y de comportamiento, los más usados son los dopaminérgicos, seroto-
ninérgicos, Gabaérgicos, anticonvulsivantes y hormonales.
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Los más utilizados son la risperidona, metilfenidato, fluoxetina, buspirona, clomipramina, 
las benzodiacepinas y el litio. Nosotros utilizamos las benzodiacepinas, antidepresivos tricí-
clicos los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y el litio, como oligoelemento, 
por su ausencia de efectos secundarios. Todos ellos controlan la ansiedad en los animales de 
compañía y mejoran su bienestar. 

El bienestar de los animales de compañía está garantizado si se hace una buena prevención 
y si se cuenta con profesionales veterinarios con un buen conocimiento en psiquiatría animal.

Bibliografía consultada
Mills, D.S. Ageing animals, their behaviour and pharmacological treatment. Etología Clínica 
Veterinaria. Miguel Ibáñez y Cristina Domínguez (Ed.). 93-102.

Askew HR. Tratamiento de los problemas de comportamiento en perros y gatos: guía para el 
veterinario de pequeños animales. : Inter-Médica; 2005.

Berthélémy, S.Oligoéléments, des microéléments pour l›oligothérapie: Actualités Pharmaceu-
tiques; 2008; 47 (472)

Caramaschi D, de Boer SF, Koolhaas JM. Differential role of the 5-HT 1A receptor in aggressi-
ve and non-aggressive mice: An across-strain comparison. Physiol Behav 2007;90(4):590-601.

Chrousos GP, Gold PW. The concepts of stress and stress system disorders: overview of phy-
sical and behavioral homeostasis. JAMA 1992;267(9):1244-1252.

De Almeida, Rosa Maria Martins, Cabral JCC, Narvaes R. Behavioural, hormonal and neu-
robiological mechanisms of aggressive behaviour in human and nonhuman primates. Physiol 
Behav 2015;143:121-135.

De Boer SF, Koolhaas JM. 5-HT 1A and 5-HT 1B receptor agonists and aggression: a pharmaco-
logical challenge of the serotonin deficiency hypothesis. Eur J Pharmacol 2005;526(1):125-139.

Escanero J, Soria M, Guerra M. Contribución actual de los elementos traza y minerales en 
medicina. Su papel clínico.Textos docentes: Universidad de Zaragoza 2013.

Gómez C, Saldívar-González JA, Rodríguez R. Modelos animales para el estudio de la ansie-
dad: una aproximación crítica. Salud Mental 2002;25(1):14-24.

Gowin JL, Swann AC, Moeller FG, Lane SD. Zolmitriptan and human aggression: interaction 
with alcohol. Psychopharmacology (Berl ) 2010;210(4):521-531.

Gross JJ. Emotion regulation: Past, present, future. Cognition & Emotion 1999;13(5):551-573.

Horwitz DF, Mills DS, Heath S, Wols MB. Manual de comportamiento en pequeños animales. 
: Ediciones S Madrid; 2006.

Johnson EO, Kamilaris TC, Chrousos GP, Gold PW. Mechanisms of stress: a dynamic over-
view of hormonal and behavioral homeostasis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 
1992;16(2):115-130.

Landsberg G, Milgram B, Mougeot I, Kelly S, de Rivera C. Therapeutic effects of an alpha-ca-
sozepine and L-tryptophan supplemented diet on fear and anxiety in the cat. Journal of Feline 
Medicine and Surgery 2016:1098612X16669399.

Loo H, Zarifian E, Boulenger JP, Davy JP. Psychotropic drugs. The drugs to prescribe. Rev 
Prat 1990 Apr 11;40(11):1043-1064.



6º Simposio Internacional de Bienestar Animal y 1º de Bioética y Etología Animal. FMVZ-UV 2017

78

Maier W, Gänsicke M, Freyberger H, Linz M, Heun R, Lecrubier Y. Generalized anxiety di-
sorder (ICD-10) in primary care from a cross-cultural perspective: a valid diagnostic entity? 
Acta Psychiatr Scand 2000;101(1):29-36.

Matteri R, Carroll J, Dyer C. Neuroendocrine responses to stress. The biology of animal stress.
CABI Publishing 2000:43-76.

McDermott CM, Liu D, Schrader LA. Role of gonadal hormones in anxiety and fear memory 
formation and inhibition in male mice. Physiol Behav 2012;105(5):1168-1174.

Overall KL. Clinical behavioral medicine for small animals. : Mosby-Year Book, Inc.; 1997.

Parmigiani S, Palanza P, Rodgers J, Ferrari PF. Selection, evolution of behavior and animal mo-
dels in behavioral neuroscience. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 1999;23(7):957-970.

Torti A. Principios de Oligoterapia: Los oligoelementos como catalizadores y la medicina 
funcional. Natura Medicatrix: Revista médica para el estudio y difusión de las medicinas al-
ternativas 2000(58):18-25.

Van den Berg L, Schilder M, Knol B. Behavior genetics of canine aggression: behavioral phe-
notyping of golden retrievers by means of an aggression test. Behav Genet 2003;33(5):469-483.



6º Simposio Internacional de Bienestar Animal y 1º de Bioética y Etología Animal. FMVZ-UV 2017

79

28. Etología Aplicada en Équidos

Mauro Madariaga Nájera.
Programa The Donkey Sanctuary – UNAM. 
madariaga.comportamiento.ds@gmail.com.

Resumen
Actualmente en México, en algunos ámbitos de la enseñanza de la medicina veterinaria se sigue 
fomentando el manejo tradicional que se emplea en la contención y sujeción de los équidos, 
basados principalmente en el dolor y sometimiento, por medio de técnicas tales como: derri-
bos, aplicación de acial, orejeo, entre otras; con las que no se permite a los animales expresar 
cualquier comportamiento natural de defensa o huida.

Por lo tanto es importante mencionar que a los équidos en domesticación les estamos cam-
biando el ambiente y esto modifica su comportamiento ya sea en su organización social, la 
forma de reagrupamientos, ruptura del vínculo materno y la falta de substrato natural, entre 
otros. Así pues, la responsabilidad del propietario, entrenador y médico veterinario es procurar 
evitar alteraciones mentales y físicas al animal.

Como se sabe los équidos son animales presa, ellos se organizan en manada en la cual la 
confianza que construyen entre los miembros es una herramienta esencial para la superviven-
cia sobre la que se finca la colaboración y relaciones que ellos establecen. Por otra parte, el ser 
humano tiende a mostrarse como un animal depredador al aproximarse a los équidos, lo cual 
perturba la relación de confianza necesaria para lograr una interacción positiva.

Asimismo, el programa The Donkey Sanctuary – UNAM (DS-UNAM), propone una al-
ternativa de manejo animal basada principalmente en entender y comprender las pautas de 
comportamiento de las especies, para lograr el desarrollo de habilidades y actitudes en las 
personas que interactúan con estos animales, donde se promueve principalmente la paciencia 
y confianza como primera opción, antes de emplear cualquier técnica que comprometa la ex-
presión natural de los équidos.

Introducción
Los équidos en las comunidades desempeñan un papel importante en las actividades sociales, 
económicas y personales.

La domesticación es un factor que ha modificado la sociabilización entre los équidos, 
modificación en los hábitos de alimentación y la poca movilidad del animal, restringiéndolo 
a espacio controlados. 

Así pues, McGreevy 2004 (citado en Márquez, Escobar y Tadich, 2010), comenta que “la 
estabulación puede tener un efecto negativo sobre el bienestar equino, principalmente debido 
a las modificaciones conductuales que sufren al reemplazar su ambiente natural por establos” 
(pp. 203). 

Asimismo, León (s.f). Comenta “No debemos olvidar que los caballos son animales so-
ciales que en estado salvaje nunca viven solos, luego al recluir a nuestro caballo en un box 
debemos procurar que tenga contacto con otros de su especie. Por ello, es recomendable que 
puedan verse, y si sólo tenemos un caballo es aconsejable que tenga contacto con otro animal 
como una cabra, un perro, etc.” (pp.17).
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Los équidos de trabajo a pesar que algunos de ellos no viven en manada, tienen la oportu-
nidad de estar en interacción constante con otros animales y con el propio humano; no siendo 
el caso de un équido de caballeriza; así pues que las conductas no deseadas para el humano 
son de diferente causa.

Por otra parte, la alimentación es otro punto a considerar; los équidos de trabajo muchas 
veces tienen la oportunidad de estar pastando, lo cual aumenta algún par de horas aparte de 
su comida que se le brinda en su machero. 

Asimismo, Kiley-Worthington, 1987 (citado en Márquez, Escobar y Tadich, 2010), argu-
menta que “Los equinos en su ambiente natural pueden ocupar hasta 16 horas diarias forra-
jeando, mientras que en estabulación esta conducta se ve reducida a aproximadamente tres 
horas del día” (pp. 203).

El équido de trabajo en promedio recorre aproximadamente en 10 y 15 km al día en com-
paración con un équido que se encuentra en caballeriza. 

Por otra parte, Madariaga (2013) define que “el manejo animal es el empleo adecuado de 
las diversas herramientas y técnicas tanto de sujeción, de contención como de conducción de 
los équidos de trabajo” (p.1)

Al conocer las pautas de comportamiento de los équidos podemos establecer estrategia de 
manejo que consideren las características conductuales de los animales.

Asimismo, Muñoz, et al. (2010) argumenta que “La sujeción impropia de un animal puede 
causar heridas a éste o al que lo sujeta. Los animales que han sido sujetados incorrectamente 
tienden a tener más miedo del contacto humano”; “Los animales sienten el miedo y son más 
difíciles de sujetar cuando esto sucede. También, la sujeción impropia del animal podría resultar 
en el escape del mismo, lo que aumentaría aún más las oportunidades de sufrir heridas” (p.5).

Por otra parte, Broom (2011), comenta “Las medidas de comportamiento son también de 
especial importancia para la evaluación de bienestar. El hecho de que un animal evite un ob-
jeto o un evento, ofrece información acerca de sus sentimientos y por lo tanto de su bienestar. 
Mientras más fuerte sea la evasión, peor es el bienestar en cuanto el evento esté ocurriendo 
o el objeto esté presente. Un individuo que es completamente incapaz de adoptar su postura 
preferida de descanso a pesar de hacer repetidos intentos tendrá menor bienestar que uno que 
pueda adoptarla” (pp. 312).

Existen algunas actitudes de dominancia hacia los animales y que se respaldan en un su-
puesto liderazgo por parte del humano.

Asimismo, León (s.f). Argumenta “El éxito en el trato con los animales depende en gran 
medida de que la persona encargada tenga paciencia, tacto, sensibilidad y firmeza, además de 
sentido común. Al acercarnos a cualquier caballo no debemos hacer ruidos fuertes o movi-
mientos bruscos. Es fundamental hablar al animal con un tono suave para avisarle de nuestra 
presencia, acercarnos despacio, caminando hacia su espalda sin hacer aspavientos. Si al apro-
ximarnos éste recela debemos parar. Retroceder 2 ó 3 pasos y avanzar nuevamente las veces 
que sea necesario hasta que el animal se confíe” (pp.17).

Es de suma importancia lo que García (1992), comenta “La formación de la memoria no 
es algo que ocurre de forma inmediata, requiere un cierto tiempo, es lo que se conoce como 
periodo de consolidación. Durante esta etapa, el proceso es muy susceptible de sufrir posibles 
interferencias que dificultarían o alterarían el normal almacenamiento de la información” (pp.24).

Asimismo, Paredes y Coria (2012) comentan que “La cognición se refiere a la capacidad 
de adquirir y procesar información a partir de la memoria y comprensión de señales para crear 
nuevo conocimiento a partir del preexistente” (p.3).

Por otra parte, Muñoz, Saldívar, Maldonado, Muñoz y Moreno (2010) comentan que es 
fundamental “Intentar vencer el miedo y la ansiedad, ya que es imposible trabajar bajo estas 
condiciones. Si el sujetador no está tranquilo, tampoco lo estará el animal” (p.5).
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Por lo tanto, Madariaga (a) (2014) comenta que “la aplicación de los conceptos de com-
portamiento natural de los équidos, ha mostrado ser valioso en el establecimiento de buenas 
relaciones entre équido-humano” (p.1). De la misma forma, Madariaga (b) (2014) argumenta 
que “La etología aplicada nos brinda conocimiento de las pautas del comportamiento natural 
de los animales, asimismo, nos facilitará emplear técnicas de manejo animal que respeten a 
los équidos como seres sintientes” (p.1).

Asimismo, Madariaga y Aguilar (2015) (a) comenta que “la importancia de desarrollar una 
habilidad es un proceso que se adquiere a través de la práctica cotidiana, asimismo, cambiar 
una actitud a una persona no es un proceso fácil, lo cual debemos considerar los factores que 
facilitan que este proceso sea exitoso” (diap. 12)

Finalmente, Madariaga (2015) (b) argumenta que “Es de suma importancia resaltar que 
los métodos tradicionales en el manejo animal, han sido utilizados por muchos años y han 
sido efectivos, pero muchos de ellos se anteponen ante las reacciones naturales de un équi-
do y promueven el dolor y sometimientos de éstos. Asimismo, la experiencia práctica para el 
manejo de los équidos es un proceso que se genera paulatinamente” (p.6).
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29. Bienestar y Etología del Ganado Bovino

José Agustín Orihuela Trujillo. 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

aorihuela@uaem.mx 

El presente trabajo, describe los principios básicos del comportamiento animal y cómo esos 
conceptos pueden aplicarse al manejo y cuidado de los animales domésticos, particularmente 
los bovinos, de una manera sustentable e incrementando el bienestar animal. A lo largo de la 
presentación se mencionan varios ejemplos acerca de cómo la conducta de tanto vacas como 
toros, puede utilizarse para incrementar la producción mientras se solucionan problemas en 
la granja y se comprenden las necesidades animales, cubriendo temas como: adopción de 
animales huérfanos, explicando técnicas que permiten incrementar el éxito en la práctica; el 
rompimiento de la relación madre-cría, cubriendo diferentes formas de destete enfocándose a 
la disminución del estrés mientras se incrementa la eficiencia reproductiva y productividad; 
diseño de instalaciones de manejo, sección que explica los principios básicos del manejo de 
los animales y cómo aprovechar este conocimiento en el diseño de las instalaciones con el 
propósito de mover el ganado eficientemente, reduciendo los riesgos de lesiones en humanos 
y animales; la conducta del animal enfermo, donde se explica el proceso fisiológico que utili-
zan los animales con el fin de recuperar su homeostasis, cómo se modifica el comportamien-
to animal, y cómo esos cambios de conducta pueden ser aprovechados para predecir algunas 
enfermedades incluso antes de que aparezcan signos clínicos, o para evaluar la magnitud del 
dolor que sufre determinado individuo; y al final, una sección miscelánea ofreciendo como 
hasta ahora, posibles soluciones basadas en la etología, ante algunos problemas comunes en 
el manejo de los bovinos. 
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30. El Bienestar en la Clínica de Perros y Gatos 

Irma Gómez Castañeda. 
Vicepresidenta de la Red Mundial de Veterinarios Especialista en Bienestar Animal / Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla, México. 

Consideraciones generales 
Los procedimientos médico-quirúrgicos, tanto relacionados con el manejo, como con el man-
tenimiento y la limpieza, son de vital importancia con el paciente hospitalizado; sin olvidar 
todos aquellos aspectos etológicos y ambientales.

Se deberán tomar en cuenta todos aquellos factores relacionados con la percepción del pa-
ciente al medio, lo que se evidenciará en su respuesta conductual y manejo. Algunos aspectos 
de Bienestar a tomarse en cuenta en el ámbito médico-quirúrgicos son: 

• Elegir de manera funcional y por especie, un diseño arquitectónico acorde a sus necesi-
dades, pero apegado a los requerimientos indispensables de Bienestar Animal. 

• Planificar un decorado y mobiliario adecuado para las diversas áreas: Servicio al cliente, 
consultas, hospitalización, tanatología, etc. 

• Dependiendo de la infraestructura y tamaño del hospital; Planificar el número del capital 
humano mínimo y máximo requerido. (Tanto médico como administrativo, de limpieza 
y en casos aplicables: Servicio Social o Estancias Profesionales). 

• Determinar, de manera real el coste de los servicios, idealmente a través de un estudio 
de mercado, para determinar su “valor real”. 

• Establecer protocolos, aplicables para todo el personal médico, en el cual queden esta-
blecidos los parámetros y recomendaciones para la hospitalización o no, de un paciente. 

• Determinar que el manejo etológico sea dependiente de las características y etapas del 
desarrollo neurológico de cada especie a tratar (neonato, transicional, social, juvenil, 
maduro o geriatra). 

• Establecer protocolos aplicables a todo el personal, referente al cómo informarle al pro-
pietario la situación clínica por la que un paciente cursa (médica o quirúrgica). 

• Instruir al personal referente a los cambios conductuales que se observarán en los pa-
cientes, los cuales dependerán de su especie y del proceso fisio-patológico por el cual 
esté cursando. 

• Proporcionar parámetros al personal médico para la toma de decisiones, tales como 
tratamientos, recomendaciones y protocolos de alta médica, que sean dependientes de 
los indicadores de recuperación, así como la detección oportuna de señales de alarma.

Medioambiente
El aspecto ambiental que rodea a los pacientes, deberá ser utilizado como un recurso que 
provea satisfacción y enriquecimiento adecuado, pero se debe recordar que una inadecuada 
evaluación, puede crear un ambiente hospitalario empobrecido, considerándose de manera 
inmediata como una fuente estresora para nuestro paciente.

Se debe evaluar, de manera sistemática, la capacidad del paciente para gestionar, las mo-
dificaciones o estructuras ambientales “extremas” en el ambiente hospitalario que se le brinde 
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y será el Médico Veterinario el encargado de cumplir esa labor, en pro del manejo psicológico 
y de Bienestar.

Si se detecta algún tipo de incapacidad por parte del paciente para gestionar el estrés ge-
nerado por el ambiente hospitalario, se deberá solucionar de inmediato, puesto que un mal 
manejo o falta de atención, pueden provocar consecuencias conductuales a corto plazo, o 
costos psicológicos a largo plazo, esto generado por el intento a la adaptación en condiciones 
ambientales adversas presentadas en el consultorio, hospitalización o quirófanos, tema de es-
pecial relevancia en pacientes geriatras. 

El estrés ambiental intrahospitalario, está íntimamente asociado con estímulos sonoros 
u olfativos intensos, temperaturas extremas o no controladas, a diseños de la construcción o 
incluso a los materiales elegidos en las zonas donde transitan los pacientes (pintura, acabado 
de paredes, jaulas, comederos, áreas de reposos, etc).

Sin olvidar que un confinamiento prolongado y poco enriquecido, así como la aglomera-
ción animal, pueden ser también una fuente de estrés. 

Todas estas condiciones ambientales, son consideradas adversas y afectan de forma nega-
tiva a la salud y el bienestar emocional de los pacientes en la clínica de animales de compañía. 

Así como en los ambientales intrahospitalarios tenemos puntos básicos a considerar, jamás 
deberán ser ignorados los aspectos conductuales que se presentarán como respuesta lógica a 
este proceso. 

Algunas de las más evidentes son: 

• Modificación en el consumo alimentario,
• Estereotipias varias (lamido excesivo, rascado, destructividad, vocalizaciones, conduc-

tas de desplazamiento, etc.)
• Aparición del “síndrome hospitalario”. 

Importancia del manejo preventivo de problemas conductuales en la clínica
Los problemas de comportamiento son relativamente frecuentes en la clínica de animales de 
compañía, pero disminuyen de manera evidente si se encuentra bien manejado el aspecto de 
bienestar en éstos. Puesto que si se presenta algún tipo de respuesta agresiva, podría suponer 
un peligro para él mismo, para el personal del hospital, e incluso para otros animales. 

Afortunadamente, la mayoría de los problemas de conductuales presentes en los anima-
les de compañía, durante los procesos clínicos y hospitalarios pueden prevenirse de forma 
eficaz, mejorando, a través de asesoría en etología y bienestar Animal, las áreas de manejo y 
hospitalización. 

Se deberá de considerar que el estrés afecta de manera directa al sistema inmunológico, el 
comportamental, así como a otras funciones de índole psicológicas, entre ellas: la aparición 
de los diferentes modelos de estrés.

A continuación se detalla la manera en la que funciona: 

1.- Estrés agudo:
El hipotálamo activa a la glándula pituitaria, la cual produce corticotropina y ésta, a través 
de la glándula suprarrenal desencadena la liberación de adrenalina, noradrenalina, cortisol y 
dopamina, causando un aumento en el ritmo cardiaco, vasodilatación de los órganos vitales 
(corazón y pulmones), aumento de riego sanguíneo a órganos reproductivos y gastrointesti-
nales, así como el aumento de la glucólisis.

Recordemos que la liberación de cortisol tiene un efecto directo sobre el metabolismo de 
la glucosa. 
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2.- Estrés crónico:
Durante este proceso, se observa una disminución de la función del hipocampo relacionado de 
manera directa con la consolidación de los procesos de memoria y aprendizaje, así como un 
aumento de las funciones de la amígdala. En ambos casos se estimula la liberación de CRH 
(*). Activándose de esa forma el eje hipotalámico- hipofisario-adrenal, ocasionando un au-
mento en la producción de ACTH (“) y en consecuencia de cortisol.

Estos pacientes presentarán entonces, una respuesta ante el estrés completamente desproporcionada. 
Algunos indicadores de estrés pueden ser: respuestas agresivas, trastornos compulsivos, así 
como respuestas exacerbadas ante ruido, otros animales o personas, Pero cuando los pacien-
tes se encuentran libres de estos estímulos y en consecuencia se observa una disminución de 
los niveles de estrés, se recuperan de manera más rápida, ademas de ser más fácil su manejo. 

Pasos a considerar (antes, durante y después) 
• Traslado 
Aspecto importante a considerar, en vista que de éste dependerá el primer contacto con nues-
tro paciente, de principal relevancia en gatos. Una de las consideraciones fundamentales es 
trasladar a los animales, de ser posible, dentro de una transportadora, tomando en cuenta los 
riesgos a los estímulos generados a lo largo del viaje, así como la incertidumbre de la respuesta 
de éste, ayudando a que la situación sea lo menos estresante posible. 

Se recomienda en ambos casos (perros o gatos), utilizar una transportadora limpia y seca. 
En caso de gatos, incluso se puede utilizar feromonas faciales sintéticas como la F3 (nunca 
introducir al gatos antes de los 30 minutos de haberla aplicado).

En caso de perros, si no es transportado dentro de una jaula, se recomienda llevarlo sujeto 
dentro del vehículo (Collares o correas para transporte). Por seguridad, deberá viajar separado 
del conductor. Una buena medida podría ser usar una canasta de viaje. 

• Recepcion del paciente en la clínica 
La consulta debe realizarse en un espacio cerrado, bien ventilado, libre de ruidos inesperados. 
Dentro de esta área tener una mesa de exploración limpia, perfectamente calzada en el piso, 
dependiendo del paciente, se puede colocar algún tipo de material antiderrapante, brindando 
con esto, una sensación de estabilidad al paciente, solicitar, en caso de perros que porten co-
rreas metálicas o de eslabones, que sean retiradas antes de subirlos a la mesa, considerando 
que el ruido súbito generado por el metal al chocar contra la mesa, puede ser un detonante de 
estrés y con esto dificultar el manejo. 

En el caso de los gatos, cerciorarse de que puertas y ventanas están cerradas o que las pro-
tecciones anti-escapes están instaladas, abrir la puerta de la transportadora de manera gentil y 
esperar a que salga por sí solo (sólo en casos de pacientes sin presentaciones agresivas), durante 
la espera podemos llenar el expediente clínico. Se recomienda que el personal que participa-
rá en la consulta ya se encuentre adentro, con el fin de evitar apertura innecesaria de puertas.

Algunos otros aspectos a considerar dentro de consulta: 
1. Los fármacos que requieren de refrigeración deberían ser puestos a temperatura ambiente 

con anterioridad antes de su aplicación.
2. Su aplicación deberá ser en las zonas designadas y realizarse de manera lenta. 
3. La contención debe ser aplicada con intensidad mínima pero firme, asegurándonos que 

el animal no se mueva durante la aplicación de los fármacos, exploración o vacunas 

• Ingreso y permanencia hospitalaria 
Si el paciente debe quedarse a hospitalización, se deberá, en caso necesario, canalizar de la 
manera más gentil, utilizando métodos de rasurado lo más silencioso posible para eliminar o 
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disminuir el estrés, si se realizó sedación durante la consulta, podemos aprovecharlo para co-
locar la vía y asegurarla de manera adecuada, para que una vez despierto no la pueda retirar. 

Un punto importante a considerar, es la separación de las áreas de atención y hospitaliza-
ción de perros y gatos, en caso de que se presenten dificultades arquitectónicas, se recomienda 
la utilización de materiales que dificulten el contacto visual, se pueden utilizar por ejemplo 
módulos deslizantes. 

En caso de hospitalizaciones para gatos, se deberá considerar el colocarle una bandeja sa-
nitaria, preferentemente a la que el paciente esté habituado, generando también un ambiente 
enriquecido, en el que el tamaño de la jaula permita una división de la zona sanitaria de aqué-
lla destinada para el descanso. 

En hospitalización para perros, se recomienda colocar algún objeto familiar para él, como 
una manta, cama, o un objeto del propietario.

Referente a la manipulación, se deberán reducir al máximo posible, aprovechando cada 
una de ellas al máximo. Es decir, que organicemos al personal para que en un solo manejo 
podamos: Revisar signos, limpiar, alimentar, medicar, etc. 

En ambos casos debe considerarse la inevitable presencia de estrés, la que es definida como 
la respuesta que manifiesta un animal ante situaciones que percibe como estímulos amenazan-
te y que resulten incontrolables.

Hay muchas situaciones dentro de su estancia hospitalaria que pueden generar que el en-
torno de nuestro paciente resulte amenazante o simplemente incontrolable. 

En los estados de estrés crónico, se produce una disminución en los niveles de serotonina, 
la cual es un neuro-transmisor involucrado en el comportamiento agresivo, pero su ausencia 
está asociada a un aumento de la conducta agresiva y de la impulsividad.

El reto para los propietarios, tanto de perros, pero principalmente de gatos empieza en casa. 
En el caso de los gatos, el desafío empieza con el simple hecho de entrar a la transportadora, 
Esto hace comprensible que un alto número de propietarios esté renuentes a llevar a sus gatos 
a consulta para una atención médica de rutina.

Si esta salida se compara con los perros, en los que observamos interés o incluso emoción 
por salir a dar un paseo en coche, o estar condicionados a que al término de la consulta reci-
birán un premio y en consecuencia su respuesta es diferente. Aquí radicará la importancia de 
conocer las diferencias conductuales de cada especie, para garantizar el bienestar durante su 
estancia, incluyendo el comportamiento normal y la comunicación de cada uno. Una de las 
aplicaciones dentro de la clínica, sería el reconocer la causa del estrés o temor en los perros 
y gatos y el cómo prevenirlo. 

Será importante educar a los clientes acerca de los diversos métodos para transportar a los 
pacientes de casa a la clínica o al hospital, y generando en estos entornos amistosos, así como 
la aplicación de técnicas de manejo más seguras y respetuosas que mejoren la atención en la 
clínica práctica de perros y gatos, fortaleciendo con ellas el Bienestar Animal. 

Recomendaciones para la aplicación de estos conocimientos en la clínica veterinaria a pe-
gados a los aspectos del Bienestar animal: 

• Conocimiento del manejo etológico, así como la aplicación del enriquecimiento ambien-
tal del área de hospitalización, creación de áreas de ejercicio, así como de interacción 
social, asoleaderos y áreas de eliminación y exploratorias. 

• Capacitación del personal médico, auxiliar y de aseo. 
• A ctitud hum ana y gentil en el m anejo de los pacientes, así com o la interacción con los  

propietarios. 
• Conocimiento y respeto a las necesidades biológicas y emocionales de los animales  

hospitalizados. 
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• Enriquecimiento ambiental
Su intención primordial, es potenciar la calidad y los cuidados del animal durante la visita 
a la clínica, así como durante su hospitalización, proporcionándole todos aquellos estímulos 
ambientales, que sean necesarios para su óptimo bienestar, tanto psicológico como físico. 

El concepto engloba todas aquellas técnicas que estimulen y desarrollen las conductas de 
cada especie, la intención primordial es incrementar la complejidad del ambiente en el que el 
animal permanece. Recordando que tanto una falta de estímulos, como aquellos excesivos, 
pueden resultar negativos. En este enriquecimiento, se deberán considerar las características 
de cada especie, así como los problemas conductales presentes. 

• Alta médica 
Habitualmente el regreso a casa después de un periodo de hospitalización, no debería suponer 
un problema, principalmente en los perros, aunque no se debe dejar a un lado su atención, y 
que la visita al veterinario, resulta per se un detonante de problemas conductuales, principal-
mente en perros que comparte el mismo hogar. 

Estas situaciones pueden hacerse evidentes cuando tenemos preexistencia de trastornos 
relacionados con inestabilidad jerárquica. Una manera muy simple de evitar que estos eventos 
sucedan posteriores al alta médica, es hacer que el primer contacto tenga lugar fuera de casa, 
idealmente en áreas comunes como la calle o un parque, se sugiere hacerlo primordialmente, 
durante un paseo. En caso necesario, instruir desde la clínica al propietario, con pautas que le 
ayuden a estabilizar las relaciones entre los perros. 

Recomendaciones
• Evitar a toda costa durante la estancia intrahospitalaria, procesos de carencia sensorial 

(falta de enriquecimiento) que generen aburrimiento o frustración social. 
• Conocer el manejo no farmacológico de estos trastornos, apegados a estándares de 

Bienestar animal. 
• Capacitar de manera constante al personal médico, auxiliar y de aseo. 
• Observancia constante por las necesidades tanto biológicas como emocionales de  

los pacientes hospitalizados. 
• Proveer un enriquecimiento ambiental adecuado para cada una de las áreas dentro  

de la clínica u hospital (tanto de perros, gatos o mixto) considerando consultorio e in-
cluso, el área de hospitalización prever una zona de ejercicio, así como bajo vigilancia, 
de un área de interacción social.

Antes de arrancar un proyecto de clínica destinado a la atención de perros o gatos, hacer una 
búsqueda adecuada y asesorada del diseño arquitectónico, así como de la construcción que nos 
permitan crear estrategias adecuadas, pero sobre todo eficientes, en el manejo de los perros y 
gatos que atraviesen por procesos hospitalarios. 

Conclusión
Sin duda alguna, el bienestar animal está recibiendo cada vez más reconocimiento en el cam-
po de la Medicina Veterinaria, especialmente en su aplicación clínica. Cada vez más profe-
sionales en ejercicio, de países desarrollados, presentan una concepción y aplicación a lo que 
el verdadero conocimiento que la ciencia del bienestar animal merece. Esto queda revelado 
cuando de actualización e instalaciones se trata, así como una adecuada interpretación de un 
pobre bienestar en las estancias hospitalarias. 

Esta lista puede incluir a pacientes enfermos, lesionados, que cursan con dolor, hambre, o 
sed, y que el enriquecimiento intra-hospitalario ha sido olvidado. 
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Sin embrago no debemos olvidar que el bienestar animal es una ciencia llena de evidencias 
y que su correcta interpretación solo puede ser alcanzada estableciendo las bases científicas a 
través de la etología, incluyendo una visión completa de su salud física y mental, en armonía 
con su ambiente. 
Así que su aplicación con una justificación meramente sentimental no debería de ser considera-
da en este ámbito en el cual su salud pende, de manera directa, de los conocimientos médicos. 
El uso adecuado de los recursos humanos y de calidad en el servicio veterinario, serán depen-
dientes de la formación del clínico responsable, así como de la capacitación a todo el personal 
que colabora en la clínica. 
El Bienestar Animal es una ciencia, no una moda. 
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Introducción 
La producción de bovinos para carne, constituye una de las actividades fundamentales del 
subsector pecuario nacional, por la contribución que realiza a la oferta de productos cárnicos 
(SIAP, 2016). Sin embargo durante el proceso, las actividades que generan mayores proble-
mas en los bovinos son durante el transporte, especialmente el embarque y el desembarque, 
debido a las caídas, golpes, resbalones y cambios de ambiente que se reflejan en la presencia 
de hematomas, fracturas, contusiones y aumento de los niveles de estrés (Battifora y Adama, 
2000, Arias y Hernández 2016), así como la insuficiente capacitación de los operarios duran-
te la matanza de los animales (Péres et al, 2013). La reducción del estrés y un mejor manejo 
del animal, en todas las etapas de su producción da como resultado un alimento de calidad e 
inocuo para el consumidor, se evita el deterioro de las canales y por consiguiente las pérdidas 
económicas generándose mayor valor como consecuencia de la reducción de defectos, lesio-
nes y decomisos y mejor calidad y valor de la piel. Actualmente existen protocolos diseñados 
para evaluar científicamente el grado de bienestar que tienen los animales durante el proce-
so de sacrificio (Welfare Quality®,2009; AMI, 2010) y una normatividad establecida para tal 
propósito: NOM-051-ZOO-1995 y NOM-033-ZOO-1995 (SENASICA 2015), sin embargo 
en algunas plantas, el manejo previo a la matanza se realiza en condiciones donde no se ga-
rantizan los requerimientos mínimos de bienestar lo que implica pérdidas por diversas causas.

Objetivo General
Realizar un estudio retrospectivo en donde se analizaron los factores pre-matanza y durante 
la matanza que afectan el Bienestar de Bovinos de Carne en Trópico Húmedo.

Metodología
Los trabajos analizados se realizaron en la planta TIF (pTIF) 353 (Comercializadora e Indus-
trializadora Agropecuaria, CIASA) situada en el municipio de Veracruz, la planta se localiza 
a los 19° 13´04´´ de latitud norte y a los 64 96´18´´ de longitud oeste, a una altura de 39.2 
msnm y una temperatura media anual de 25.3 °C. Se evaluaron un total de 1389 bovinos de 
los genotipos Bos taurus, Bos indicus y sus cruzas. Las observaciones se realizaron en el área 
de descarga y recepción de la pTIF. Para el análisis se utilizaron los protocolos AMI (Insti-
tuto Americano de la Carne, 2014) en las siguientes variables: porcentaje de vocalizaciones 
(VOC), caídas (CA), resbalones (RES), utilización de puya eléctrica (PE) y golpes con palos 
(GP), durante la descarga, manejo en corrales y entrada al cajón de noqueo (DMCCN). Du-
rante la matanza se analizaron también los resultados de Muñoz (2012) y Guerrero (2014) en 
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un total de 780 animales en el cajón de noqueo y riel de desangrado en la pTIF, para uso de 
golpes (G), Noqueo al 1er Disparo (1erD) e Insensibilizado (I).

Los porcentajes y frecuencias de los indicadores finales fueron obtenidos por estadística 
descriptiva mediante el programa STATISTICA V.10. La calificación que se les asignó a cada 
indicador fue: excelentes, aceptables, no aceptables o grave problema.

Resultados y discusión 
En la pTIF se obtuvo un porcentaje global de VO de 8.39% observándose que hubo una ten-
dencia a la alta con respecto a los resultados de años anteriores ya que Grajales encontró en 
2010 valores arriba del 10%, los cuales en evaluaciones posteriores realizadas por González 
(2010) y Muñoz (2012) mostraron valores que ubicaron a la planta en excelente (1.77%) y no 
aceptable (7.77%) respectivamente. Sin embargo Guerrero (2014) obtuvo un porcentaje de 
13.5% valor por arriba de lo permitido por AMI por lo cual se le asignó una calificación de 
“grave problema”, ya que más del 10% de los animales vocalizan lo que indica que el manejo 
provoca estrés o miedo (Grandin, 1998) (Cuadro 1). Las vocalizaciones en su mayoría fueron 
ocasionadas por caídas, resbalones, uso de la puya eléctrica o por actos de abuso y/o agresión 
antes de entrar al cajón de noqueo. Los resultados globales para resbalones y caídas en DMCCN 
fueron de 10.43% de animales que resbalaron (AMI Grave problema) y 4.45 % que cayeron 
(AMI no aceptable), lo que indica que están por arriba de lo permitido (AMI, 2014). A pesar 
de que Grajales (2010) y González (2010) encontraron valores excelentes en RES 0.0 y 8.49% 
respectivamente y CA 3.15% y 4.15% respectivamente, se presentó un incremento con Muñoz 
(2012), de RES 15.36%, CA 6.12% y Guerrero (2014) de RES 17.9% y CA 4.4% calificados 
por AMI (2014) de grave problema y no aceptable respectivamente. (Cuadro 1). En la PE, se 
utilizó en promedio en un 11.45% y no se utilizaron GP. Los resultados obtenidos por Graja-
les (2010), fueron de 2% (AMI excelente), con un incremento en la evaluación de González 
(2010) y Muñoz (2012), de 10.4% y 28.2% (AMI Grave problema) respectivamente y una 
notable baja por Guerrero (2014) de 5.2%, que para AMI es un manejo excelente (Cuadro 1).

Se encontró un porcentaje de G de 1.6% (Muñoz, 2012) y 0% (Guerrero, 2014) respecti-
vamente, considerado excelente por AMI (2014). En cuanto a N1erD, se encontró un resul-
tado de 88.9% (Muñoz, 2012) y 87.35% (Guerrero, 2014), AMI (2014) sólo acepta en el 1er 
disparo un 5% de error o menos por lo que la planta se encuentra en grave problema con re-
sultados similares en ambos estudios. En el cajón de aturdimiento, se encontró un porcentaje 
de I de 7% (Muñoz, 2012) y 1.3% (Guerrero, 2014) respectivamente. AMI 2014 menciona 
que se debe de tener el 100% de animales insensibles en el piso y riel de desangrado, lo que 
denota un grave problema.
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Cuadro 1. Porcentajes de vocalizaciones, resbalones, caídas, uso de puya eléctrica 
y golpes o materiales punzantes en pTIF.

Indicador DMCCN Indicadores AMI
No. Anim % total No. Anim

VA

Grajales (2010) 10.5 % 
Muñóz (2012) 7.8 % 

Gónzalez (2010) 1.8 % 
Guerrero (2014) 13.5 % 

 8.39%
Grave problema: más del 10% del 

ganado vocaliza

RES
Grajales (2010) 0.0 % 
Muñoz (2012) 15.3 %
González (2010) 8.5 % 
Guerrero (2014) 17.9 %

10.43%
Grave problema: más del 10% del 

ganado resbaló.

CA

Grajales (2010) 3.1 % 
Muñoz (2012) 6.1 %

González(2010) 4.1 % 
Guerrero (2014) 4.4 %

 4.45 % No aceptable: más del 3% del ga-
nado cayó.

PE

Grajales (2010) 2.0 % 
Muñoz (2012) 28.2 %

González (2010) 10.4 % 
Guerrero (2014) 5.2 %

 11.45% Excelente: ≤25%

Cuadro 2. Porcentajes de Golpes, Noqueo al 1er disparo y Reflejos en el cajón de aturdimiento

Muñoz 
2012

Guerrero 
2014 % Global AMI (2014)

G 1.6% 0% 0.8% Excelente
N1erD 88.9% 87.35% 88.12% Grave problema

I 7% 1.3% 4.15% Se debe de tener el 100% de 
animales insensibles

Conclusión 
El manejo durante el desembarco y depósito de los animales en los corrales previo y durante la 
matanza son causa de estrés ocasionando un pobre bienestar. Las vocalizaciones se calificaron 
como problema grave. Resbalones y caídas están por arriba de lo permitido en una pTIF. Las 
evaluaciones en el cajón de aturdimiento denotan falta de capacitación de los operarios. Esto 
plantea la necesidad de corregir los errores en el manejo por parte de los operadores, mismas 
que se han presentado sistemáticamente a lo largo del análisis y que provocan lesiones y estrés 
en los animales repercutiendo en la calidad del producto.
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