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RESUMEN 

La cadena logística y el transportista de ganado ovino tienen una importancia vital 

para el bienestar animal, la calidad de los productos y la eficiencia productiva. Una 

de las principales necesidades es definir un tiempo máximo de duración de los viajes 

de animales destinados a la matanza. Paralelamente a esta necesidad, señalan 

también la de determinar los intervalos de tiempo adecuados para ofrecer comida, 

bebida y descanso a los animales. Varios informes señalan que los procedimientos 

de carga y descarga son causas de alteración del bienestar animal, además de 

producir importantes pérdidas económicas a los productores. Un enfoque 

multidisciplinario es esencial para entender las relaciones entre los transportistas y 

los animales durante la cadena logística antes del sacrificio. Se realizaron una 

encuesta a 57 transportistas de ovinos en México para investigar percepciones y 

actitudes hacia el bienestar de los animales y su influencia en las prácticas 

operativas y logísticas (OLP) y en segundo lugar, cuantificar cómo el transporte 

puede afectar el bienestar de los ovinos. Donde se evaluaron variables 

demográficas, incluida la salud personal, el manejo de los animales y las 

condiciones de diseño de los vehículos, riesgos en el transporte. También se 

consideró las operaciones de manejo durante el transporte; se consideró el tiempo 

para descargar animales, capacidad de carga del vehículo, número de kilómetros 

del viaje, tiempo de transporte en un viaje, número de inspecciones realizadas 

durante el transporte de ovinos en un viaje, tiempo de carga de ovinos, costo de 

transporte por ovino, pérdida de peso corporal de ovinos durante el viaje, 

porcentajes de ovinos muertos o heridos. La cadena logística de transporte ovino 

consideró las siguientes preguntas: origen del viaje (norte, centro noroeste, centro 

y / o sureste, descrito anteriormente), tipo de vehículo utilizado (Panzona, camión 

de 10 t, camión de 3,5 t, y / o pick-up), métodos utilizados por los transportistas para: 

minimizar la somnolencia, clasificación de ovinos durante la precarga, manejo de 

ovinos durante la carga y descarga, manejo agresivo (gritos y golpes o uso de 

picana eléctrica). Clasificación de los ovinos (lana o pelo, coderos o borregos), Sexo 
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(Hembra o Macho), tipo de alimentación (pastoreo o estabulado). Los resultados 

obtenidos se encontró que el transporte de ovinos es realizado por personas con 

edades comprendidas entre los 29 y 48 años (63.30 %), los conductores son dueños 

del vehículo para el transporte de los ovinos (63.30%). Los conductores no padecen 

alguna enfermedad crónica (86.7%) por la cual no puedan realizar su actividad.  Los 

conductores no vigilan las condiciones físicas de los animales durante el viaje, y los 

manejan con métodos como la picana eléctrica (16.70), por medio de palos (8.30 

%), gritos (58.30 %), y otros métodos (15.00%) los cuales no garantizan el bienestar 

animal. En el transporte han sufrido algún accidente (45.0%); causas del accidente 

volteo (55.56 %), Choque (40.74) y fallas mecánicas (3.70), horario ocurrieron los 

accidentes día (33.33%) y noche (66.67 %). El transporte tienen una mortalidad de 

(1-2 %) y las condiciones de los vehículos cumplen parcialmente con los 

requerimientos sanitarios. Conclusiones se requiere el mejoramiento de la 

infraestructura de transporte de los ovinos en el área de estudio, la capacitación de 

los conductores, el fomento de prácticas de bienestar animal en todos los usuarios 

de la cadena cárnica y el desarrollo de investigación en el área. El análisis de clúster 

se demostró la existencia de 3 perfiles transportistas; estos fueron "eficientes y 

preocupados", "eficientes y no preocupados" y "no eficientes y preocupados". 

Nuestros resultados mostraron que las percepciones de los transportistas tenían 

una clara influencia en el desempeño de sus actividades operativas y logísticas 

durante el transporte de ovinos.  

Uno de los objetivo del estudio fue establecer la incidencia de contusiones, el grado 

de profundidad y nivel de extensión en canales ovinas y la posible relación con la 

distancia del transporte. El estudio se llevó a cabo en Capulhuac, la producción de 

barbacoa es la actividad económica principal en este municipio. De un total de 1447 

canales ovinas faenadas, se determinó el porcentaje de canales que presento 

contusiones; se clasificaron las lesiones de acuerdo al grado de profundidad 

(1=afecta solo tejido subcutáneo; 2=afecta también musculo; 3=afecta incluso 

hueso), nivel de extensión (1=<5cm; 2= 6 a 10 cm; 3= >10 cm de diámetro 
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aproximado) y ubicación anatómica (pierna, paleta, lomo, tórax-abdomen). Se 

encontró que un 31.1% de las canales presentaba algún grado de contusión. Siendo 

más frecuentes en los borregos 42.4% que en los corderos 26.9%. Conforme al 

grado de profundidad de las contusiones, se observó un 84.5% de canales con 

contusiones grado 1, un 15.5% de canales con contusiones grado 2 y un 0.07% de 

canales con contusiones grado 3. En cuanto a la extensión de las lesiones, 79.9% 

fueron nivel 1, 15.4% de nivel 2 y solo 4.7% de nivel 3. En relación a la ubicación 

anatómica de las lesiones, la pierna fue la región más afectada, concentrando un 

40.1% de las lesiones. Se concluye que el porcentaje contusas fue de 31.1% con 

predominio de contusiones de poca profundidad (grado 1) y pequeña extensión 

(nivel 1), siendo la región anatómica fue la pierna. Según la distancia de transporte 

de los ovinos desde el predio de origen, se observó que en general era mayor el 

porcentaje de incidencia de contusiones en canal de traslados locales o cercanos al 

municipio de Capulhuac. 

 

Palabras claves: Bienestar animal, logística transporte, prácticas operacionales, 

estadística multivariada, matanza y canales ovinos. 
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ABSTRAC 

The logistics chain and the sheep transporter are vitally important for animal welfare, 

product quality and productive efficiency. One of the main needs is to define a 

maximum duration of travel of animals intended for slaughter. Parallel to this need, 

they also point out to determine the appropriate time intervals to offer food, drink and 

rest to the animals. Several reports indicate that loading and unloading procedures 

are causes of animal welfare disturbance, in addition to causing significant economic 

losses to producers. A multidisciplinary approach is essential to understand the 

relationships between transporters and animals during the logistics chain before 

slaughter. A survey was conducted on 57 sheep transporters in Mexico to investigate 

perceptions and attitudes towards the welfare of animals and their influence on 

operational and logistic practices (PLO) and secondly, to quantify how transport can 

affect the welfare of sheep. Where demographic variables were evaluated, including 

personal health, animal handling and vehicle design conditions, transportation risks. 

Management operations during transportation were also considered; it was 

considered the time to download animals, load capacity of the vehicle, number of 

kilometers of the trip, time of transport in a trip, number of inspections made during 

the transport of sheep in a trip, time of loading of sheep, cost of transport by sheep, 

loss of body weight of sheep during the trip, percentage of dead or injured sheep. 

The sheep transport logistics chain considered the following questions: origin of the 

trip (north, center northwest, center and / or southeast, described above), type of 

vehicle used (pot belly, truck of 10 t, truck of 3.5 t, and / or pick-up), methods used 

by carriers to: minimize drowsiness, classification of sheep during preload, handling 

of sheep during loading and unloading, aggressive handling (screaming and beating 

or use of electric prod). Classification of sheep (wool or hair, lamb or sheep), sex 

(female or male), type of feeding (grazing or stabled). 

The results obtained found that the transport of sheep is carried out by people aged 

between 29 and 48 years (63.30%), the drivers own the vehicle for the transport of 

sheep (63.30%). The drivers do not suffer from any chronic illness (86.7%) for which 
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they can not carry out their activity. The drivers do not monitor the physical conditions 

of the animals during the trip, and handle them with methods such as the electric 

cattle prod (16.70), by means of sticks (8.30%), screaming (58.30%), and other 

methods (15.00%). Which do not guarantee animal welfare. In the transport they 

have suffered some accident (45.0%); causes of the accident overturned (55.56%), 

shock (40.74) and mechanical failures (3.70), time occurred accidents day (33.33%) 

and night (66.67%). The transport have a mortality of (1-2%) and the conditions of 

the vehicles partially meet the sanitary requirements. Conclusions are required to 

improve the transport infrastructure of sheep in the study area, the training of drivers, 

the promotion of animal welfare practices in all users of the meat chain and the 

development of research in the area. Cluster analysis demonstrated the existence 

of 3 transporter profiles; they were "efficient and worried", "efficient and not worried" 

and "not efficient and worried". Our results showed that the perceptions of the 

transporters had a clear influence on the performance of their operational and logistic 

activities during the transport of sheep. 

One of the objectives of the study was to establish the incidence of contusions, the 

degree of depth and level of extension in sheep carcasses and the possible 

relationship with the distance of transport. The study was carried out in Capulhuac, 

barbecue production is the main economic activity in this municipality. Out of a total 

of 1447 sheep carcasses slaughtered, the percentage of carcasses that presented 

bruises was determined; the lesions were classified according to the degree of depth 

(1 = affects only subcutaneous tissue, 2 = also affects muscle, 3 = affects even 

bone), extension level (1 = <5cm, 2 = 6 to 10 cm, 3 => 10 cm in approximate 

diameter) and anatomical location (leg, palette, back, thorax-abdomen). It was found 

that 31.1% of the carcasses presented some degree of contusion. Being more 

frequent in the sheep 42.4% than in the lambs 26.9%. According to the degree of 

depth of the contusions, 84.5% of channels with contusions grade 1, 15.5% of 

carcass with contusions grade 2 and 0.07% of channels with contusions grade 3 

were observed. Regarding the extension of the injuries, 79.9% were level 1, 15.4% 
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level 2 and only 4.7% level 3. In relation to the anatomical location of the injuries, the 

leg was the most affected region, concentrating 40.1% of the injuries. It was 

concluded that the percentage of contusions was 31.1% with predominance of 

shallow contusions (grade 1) and small extension (level 1), with the anatomical 

region being the leg. According to the distance of transport of the sheep from the 

farm of origin, it was observed that in general the percentage of incidence of 

contusions in the local transport channel or near the municipality of Capulhuac was 

higher. 

 

Key words: Animal welfare, transport logistics, operational practices, multivariate 

statistics, slaughter and sheep carcass. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El sector pecuario Mexicano es muy diverso y extendido en todo el territorio, los 

inventarios de ganado bovino, caprino, ovino y cerdos evidencian una ligera 

tendencia negativa en cuanto hacia los pequeños productores, la cual está asociada 

a la producción en escala comercial bajo sistemas intensivos. 

 

Los sistemas de producción de rumiantes, que se basan parcial (lechería 

especializada o engorde intensivo) o totalmente (cría y engorde extensivo de 

ganado de carne, caprinos y ovinos) en la producción forrajera, son más 

dependientes de las condiciones agroclimáticas. Las tierras dedicadas al pastoreo 

son compartidas por 31 millones de bovinos, casi 8.7 millones de caprinos y 7 

millones de ovinos, que además utilizan los esquilmos (rastrojos o residuos de 

cosecha) de cultivos anuales. 

 

En la cadena de comercialización de carne ovina es característico el traslado en pie 

de gran número de animales desde las granjas o rebaños a los rastros y centros de 

comercialización, por lo tanto existen una serie de manejos previos al estrés 

generado por el transporte, como los métodos de arreo previo a la carga. 

 

La responsabilidad del hombre ético y moral hacia los animales, tiene como objetivo 

la sanidad y cuidado de los mismos, ya sean mascotas, en los que obtenemos 

productos cárnicos y subproductos como leche, lana, cuero; incluyendo animales 

de trabajo y de recreación.  

 

La normatividad en México menciona la protección de los animales, control animal 

tanto en la granja, como en el transporte, asistencia y condiciones inadecuadas se 

pueden convertir en zoonosis para la población. Se habla del trato digno y 

respetuoso, de sanciones por no cumplir, pero la realidad supera la norma, y en la 

práctica no se respeta la vida de las animales. 
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El concepto de Bienestar Animal (BA) es “el estado del individuo en función de la 

satisfacción de sus necesidades biológicas, para dar respuestas y enfrentar los 

cambios en el ambiente, sin perder el equilibrio.” 

 

El bienestar animal dependerá del tipo de instalaciones, ambiente apropiado, 

alimentación, sanidad y manejo y el adecuado manejo se reflejará a partir de 

indicadores individuales y grupales. El bienestar animal resulta clave a largo de toda 

la cadena pecuaria, desde su punto de origen (rebaños o granjas) de los 

reproductores y la producción comercial, el transporte de animales y la 

comercialización en establecimientos intermedios hasta llegar a su faena en un 

rastro o matadero. 

 

Se puede ocasionar estrés en el animal cuando presenta restricciones en sus 

movimientos, es manejado inadecuadamente, además de generarle fatiga, dolor y/o 

lesiones, la presencia de objetos o personas ajenas al ambiente habitual, periodos 

de hambre, sed o falta de confort térmico, entre otras. Si el estrés se mantiene en 

el tiempo se conoce como diestrés. 

 

El bienestar animal es un elemento importante en los eslabones de la cadena 

productiva, ya puede tener repercusiones en la calidad del producto, por lo que debe 

ser una visión compartida y responsable entre el productor, la industria, la 

investigación, la enseñanza, las organizaciones no gubernamentales, el sector 

oficial y las organizaciones gremiales de los profesionistas involucrados. 

 

La pérdida del bienestar animal trae como consecuencia el descenso de calidad en 

la carne mismo que puede llegar a presentarse como tipo oscura, dura y seca (DFD 

por su sigla en inglés) y una mayor presencia bacteriana que disminuye la vida útil 

del alimento para el consumidor. 
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Por otro lado, los hematomas y lesiones pueden producirse por diferentes errores 

de manejo, pudiendo ser de leves y superficiales a grandes y severos. A su vez, 

pueden suponer una pérdida de producto no apto para el consumo que debe ser 

decomisado debido a su aspecto y textura, nivel de contaminación e imposibilidad 

de procesamiento.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1.1 Producción ovina en México 

Los ovinos en México fueron introducidos por los españoles en la época de la 

colonia en los años 1525 a 1526, las razas introducidas fueron principalmente la 

Manchega, Lacha y Churra, a los descendientes de estas razas se les considera 

como criollo (Matesanz, 1965 citado por Ulloa-Arvizu et al., 2009).  

 

México se caracteriza por tener grandes extensiones de tierra y climas favorables 

para la producción; los rebaños pertenecen a pequeños productores, con poca 

experiencia, escasos conocimientos, limitada capacitación y poca aplicación de 

tecnología, la matanza de los ovinos se realiza in situ (domicilio) de los barbacoeros 

y sin ningún control normativo (Mondragón et al., 2010). 

 

Las razas de ovinos de pelo (Pelibuey y Black belly), también fueron traídas del 

oeste del continente africano por los españoles. Posteriormente en la década de los 

90`s se han introducido razas como Dorper y Katadhin (Saucedo 1984 citado por 

Ulloa-Arvizu et al., 2009). Actualmente hay una gran diversidad de razas ovinas 

producidas en México según su fin zootécnico como: lana (Suffolk, Hampshire, 

Rambouillet, Poll Dorset, Columbia, Ile de France, Charolais, East Friesan, 

Romanov, Texel y Dorset Down) y pelo (Pelibuey, Blackbelly, Saint Croix; Dorper, 

Damara y Katadhin) (Cuellar, 2006). 

 

Tradicionalmente la producción de ovinos estaba dada por el pequeño productor 

como ovinocultura social, el cual posee un número reducido de cabezas, donde la 

alimentación del rebaño depende del pastoreo trashumante, de vegetación nativa, 

residuos de cultivos y uso limitado de complementos alimenticios (Partida et al., 

2013). Sin embargo, la producción de ovinos en forma empresarial, esta 

principalmente orientado a la producción de carne y pie de cría, reciben asistencia 
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técnica especializada, tecnificación en sus instalaciones e implementación de 

programas de mejoramiento genético (Cuellar, 2006). 

 

Para el caso, en México se presentan sistemas de producción ovina muy variados, 

con características propias de cada región y que son determinados por la 

disponibilidad de recursos y por los hábitos o tradiciones en el consumo de 

productos ovinos, generalmente los productores utilizan las características más 

favorables de cada sistema y las adaptan a las condiciones de su región creando 

así su propio sistema (Higuera, 2000). 

 

En México se tienen registradas alrededor de 53,000 unidades de producción ovina 

(UPO), que están distribuidas aproximadamente de la siguiente forma: 53% en el 

centro, 24% en el sur-sureste y 23% en el norte (cuadro 1) (Partida et al., 2013). 

Dependiendo de la intensidad de su régimen de producción se dividen en: intensivo, 

semi-intensivo y extensivo, también se pueden dividir en comerciales y de 

autoconsumo (Delgado et al., 2017).  

 

Cuadro 1. Producción ovina en México 

53,000 UPO Región Productos Razas 

53% Centro 
Carne y 

Pieles 

Razas de lana: Suffolk, 

Hampshire, Rambouillet y Dorset.  

Razas de pelo: Katahdin, Dorper y 

Pelibuey. 

24% Sur - sureste 

Carne 

 

Lana 

Raza de pelo: Pelibuey, Black 

Belly, Katahdin y Dorper 

Animales criollos 

23% Norte Carne 
Rambouillet, Pelibuey, Katahdin y 

Dorper 

Delgado et al., 2017 citando a Partida et al., 2013.  
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2.1.1.1 Sistemas de producción intensiva 

Su propósito es generar ingresos económicos, buscando la rentabilidad y viabilidad 

económica en función de los precios de los insumos, entorno al costo de los cereales 

ya que la alimentación representa más de 60% de los costos de producción. La 

alimentación se basa en dietas integrales a libre acceso, buscando tener la 

conversión alimenticia más equitativa y eficiente transformación. También procuran 

tener la mayor eficiencia reproductiva (más de 5 partos en 3 años), con una baja 

mortalidad (< 6%) y la mayor cantidad de kilogramos de corderos destetado por 

hembra. Estos sistemas se pueden realizar en pastoreo tecnificado, en completa 

estabulación o en esquemas mixtos (combinación) (figura 1) (González et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema de producción intensiva ovina. Fuente: Propia 

 

2.1.1.2 Sistemas de producción extensiva 

Estos sistemas se basan en la utilización de la vegetación nativa, considerada como 

una actividad secundaria (figura 2). En el sur-sureste los climas cálidos y la 

precipitación pluvial, permiten una alta disponibilidad de zacates y leguminosas 

tropicales, las cuales pueden ser aprovechadas mediante un pastoreo rotacional o 

continuo. En las zona Norte se cuenta con grandes extensiones áridas y semiáridas 

de recursos naturales renovables (50 millones de hectáreas) en donde se 

aprovechan pastizales y matorrales de diversas especies, entre las que se 
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encuentran gramíneas, asteráceas, fabáceas, leguminosas y cactáceas (Esqueda 

y Gutiérrez, 2009). 

 

La disponibilidad y calidad de los forrajes varia con la época del año, ya sea en 

época de lluvias (julio a septiembre) o en época de seca (diciembre a junio). Se 

buscan zonas para el pastoreo del rebaño, ya sea con residuos de maíz, frijol, sorgo, 

chile, algodón y cacahuate, y se apoya con algún otro tipo de suplementos 

alimenticios (frijol, garbanzo y cereales de segunda) (Partida et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sistema de producción extensiva ovina. Fuente: Propia 

 

2.1.2 Población de ovinos en el país 

De acuerdo con información del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP, 2014), la cantidad de cabezas de ganado ovino se ha incrementado de forma 

continua. Hay un crecimiento de 20% en el rebaño ovino, del año 2004 (7,082.776 

cabezas) al 2014 (8,575.908 cabezas). Seis estados contienen el 55% de la 

población de ovinos, siendo el Estado de México e Hidalgo los principales 

productores, con 16% y 14% respectivamente (cuadro 2) (SHCP y FND 2015). 
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Cuadro 2. Estados con la mayor población de ovinos. 

Estado Población (2013)Número de cabezas 

México 1,398.954 

Hidalgo 1,185.294 

Veracruz 664.532 

Oaxaca 519.003 

Puebla 500.819 

 SIAP, 2014; SHCP y FND. 2015. 

 

2.1.2.1 Producción nacional de carne de ovino  

Al igual que el inventario ovino, la producción de carne se ha ido incrementada, 

pasando de 86 mil toneladas de ganado en pie, en el 2004 a 114 mil toneladas en 

el 2014, lo que representa un incremento de más del 30%. Siendo el Estado de 

México e Hidalgo los principales productores de ganado en pie, con un 14.8 y 12.8% 

respectivamente. En lo que corresponde a la producción de carne de ovino en canal, 

nuevamente el Estado de México se encuentra en primer lugar, seguido de Hidalgo, 

Veracruz, Zacatecas y Puebla (grafica 1) (SAGARPA, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Producción de carne ovina en canal, SIAP 2014. 
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2.2.1 Cadena de valor cárnica 

El término cadena de valor se refiere a una red de alianzas verticales o estrategias 

entre varias empresas de negocios independientes dentro de una cadena 

agroalimentaria (Hobbs et al., 2000). Con la finalidad de llevar el producto de la 

explotación a la mesa del consumidor, independientemente de cómo se organice o 

funcione la cadena (Garcia – Winder et al., 2009). 

 

La cadena valor está dada por una serie de eslabones productivos con procesos y 

actividades que le dan valor a la producción de carne Manrique (2011). Este 

conjunto de eslabones está sometido a la influencia del entorno, representado por 

varios elementos como las condiciones ambientales, económicas o políticas.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Según Manrique (2011), la estructura de una cadena de valor. 

 

El impacto esperado de las cadenas de valor es tener una competitividad sostenible, 

mayor información en cantidad y calidad para la reducción de los costos de 

producción, mayor productividad y eficiencia, y por lo tanto aumento en la 

competitividad de la cadena (Bris y De Felipe, 2013).  

 

Esta cadena de valor cárnica implica la cría, engorde, transporte, logística pre-

sacrificio, transformación, distribución y venta al menudeo (Delgado, 2005). La cual 

enfrenta a su vez una serie de problemas intrínsecos, como la falta de 

competitividad o la deficiencia logística, que originan pérdidas económicas. En 

México la cadena logística depende de la gestión (compras, almacenes, cadena de 
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frio, comercial y marketing), no se le asigna la importancia como en otros países 

desarrollados (Australia, Nueva Zelanda, EEUU, etc.), también se debe considerar 

la gestión de producción (faena, despiece y productos de terceros) y finalmente la 

gestión financiera (contabilidad general y analítica, presupuestos, cuentas a cobrar, 

a pagar, activos fijos y permisos) (Camerano, 2007). 

 

La cadena productiva de los ovinos tiene muchas variantes dada la diversidad en 

agroecológica del país, las actividades y las relaciones entre eslabones, el nivel 

cultural de los actores, influirán en el desarrollo de la misma (SAGARPA, 2016). 

 

Existen 3 organizaciones de productores y 64 asociaciones especializadas de 

ovinocultores que se agrupan en la Asociación de Criadores De Ovinos, A. C. 

(AMCO), que a su vez forma parte de la Confederación Nacional De Organizaciones 

Ganaderas (CNOG) en México. Con el objetivo de impulsar el desarrollo de la 

ovinocultura, además de elevar la eficiencia y productividad del rebaño nacional 

(SAGARPA, 2016).  

 

Durante el proceso de transformación los ovinos para abasto se matan en la casa 

de los Barbacoeros (figura 3); otra pequeña proporción en los rastros municipales 

(figura 4) y lo menos en las plantas procesadoras TIF (Mondragón, 2010). 
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La comercialización en cuanto a los animales en pie para abasto se realiza a dos 

niveles: en los centros de producción ovina, cerca de los centros de transformación 

y consumo (zona metropolitana del Valle de México) (Mondragón, 2010). 

 

El consumo de la carne de ovino es a través de la barbacoa (90%), alimento típico 

resultado de la cocción de la canal ovina, cubierta en pencas de maguey, en horno 

subterráneo (figura 5) o en bote de metal, la barbacoa se consume en grandes 

cantidades los fines de semana en los estado del centro de México (figura 6) (Ciudad 

de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala) (SAGARPA, 2016). 

  

Figuras 3. Matanza de ovinos en 

casa. Fuente: Propia. 

 

Figura 4.Barbacoero en el rastro 

Municipal Capulhuac Fuente: 

Propia 
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El municipio de Capulhuac en el estado de México, se caracteriza por la elaboración 

y venta de barbacoa, por lo cual demanda altas cantidades de carne de ovino. 

Partida et al. (2013) afirman que en Capulhuac se faenan entre 40 y 60 mil animales 

por mes, provenientes de Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, 

Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y del mismo Estado de México. Mariezcurrena et 

al. (2013) mencionan que los consumidores prefieren la carne de ovino importada 

de Nueva Zelanda, debido a que la carne de ovino nacional tiene exceso de grasa 

intramuscular.  

 

Reportado por Mondragón et al. (2010), en el municipio de Capulhuac, Estado de 

México, como se muestra en el esquema 2, que para el precio final de los ovinos en 

pie está determinado por los productores solo el (58.3%) y por los acopiadores el 

(89.2%), los ovinos son vendidos cuando hay una urgencia económica a han 

alcanzado la edad y peso vivo al mercado (45-50 kg). El sexo, el peso vivo y la edad 

son factores que determinan el precio de compra por parte del acopiador. 

  

Figura 5. Elaboración de barbacoa 

Fuente: Propia 

Figura 6. Comercialización de 

Barbacoa. Fuente: Propia 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Canales de comercialización de la carne ovina, en Capulhuac, México 

Mondragón et al., 2010. 

 

Otro canal de comercialización es de los llamados introductores de ganado ovino, 

una de las características es que salen un día de la semana en busca de ganado 

en diferentes puntos de la república Mexicana (San Luis Potosí, Michoacán, 

Zacatecas y Aguascalientes), en estos lugares ya existe acopiadores locales o 

regionales y productores, los cuales ya tienen listo el ganado para ser 

comercializado y transportado. Al llegar los ovinos en Capulhuac, son vendidos en 

su mayoría a crédito y pocas veces al contado al barbacoero, expendios (donde 

ofertan carnes de ovino nacional y de importación) u obradores para la elaboración 

de cortes finos (figuras 7 y 8). (Mondragón et al., 2010). 
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2.2.2 Producción en el rebaño o granja 

El bienestar animal ha sido definido por la Organización Mundial de Salud Animal 

(OIE) como un término amplio que describe cómo los individuos se enfrentan al 

ambiente, e incluye su salud y sentimientos, así como otros efectos positivos y 

negativos sobre los mecanismos que se activan para enfrentar dichos problemas. 

En el ámbito mundial, este tema ha adquirido una mayor importancia en los últimos 

tiempos, especialmente en los países más desarrollados y en los que comercializan 

productos de origen animal con aquellos (Rojas et al., 2005).  

 

Dependiendo del sistema de producción empleado en la crianza de los ovinos 

repercutirá en su bienestar animal. Un sistema intensivo donde los animales se 

confinan en forma permanente, se ha visto una mayor frecuencia de ciertas 

enfermedades como las infecciosas, parasitarias, podales, etc. En los sistemas 

extensivos, hay una mayor incidencia de problemas nutricionales, está un mayor 

riesgo frente a las inclemencias del tiempo y de la presencia de depredadores 

(Wemelsfelder, 2004). 

 

Figuras 7. Obrador MAYA: Sr. 

Agustín Zamora Aguilar. Municipio 

de Capulhuac. Fuente: Propia 

Figuras 8. Obrador MAYA. 

Elaboración de cortes finos (Rack). 

Fuente: Propia 
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Los rebaños ovinos deberían contar con un adecuado manejo (figura 9) e 

infraestructura, entre ellas debería contarse con cercos y una manga que permitiera 

trabajar adecuadamente con el rebaño sin que se produjeran heridas u otras 

lesiones. Una infraestructura adecuada también permite seguridad para el personal 

que labora (figura 10) (Pérez, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ovino es un rumiante, su alimentación deberá tener una base de forrajes y 

adicionalmente se suplementa con concentrados. La alimentación es un factor 

determinante para que la oveja pueda producir con éxito y un mayor número de 

crías, se debería dar una alimentación balanceada con los componentes necesarios 

que requiere el ovino de acuerdo a su estado fisiológico, a la edad, al peso vivo, la 

condición climática y de acuerdo al fin zootécnico de la explotación (carne, lana, 

leche u otro). En estas condiciones, la producción de corderos requiere de alta 

eficiencia reproductiva y costos bajos de alimentación (Huerta, 2014). 

 

McInerney (2004) propone un modelo teórico conceptual basándose en principios 

sobre la relación entre BA y productividad, el cual explica la relación como puede ir 

Figura 10. Corrales de engorda. Sr. 

Alfonso Guerrero, Municipio de 

Capulhuac. Fuente: Propia  

Figuras 9. Productor de 

ovinos. Municipio de Tonatico. 

Fuente: propia 
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de un mínimo de productividad asociado a un adecuado estado de BA, por otro lado 

un máximo de productividad asociado a un inadecuado BA. El autor propone que la 

velocidad de crecimiento de un ovino y la cantidad de leche que producen, van 

aumentando por la mejora del BA. En síntesis, McInerney (2004) plantea tener un 

objetivo hacia el mejor equilibrio entre la producción y el BA, a fin de obtener mejores 

niveles de producción con buenos estándares de BA. 

 

2.2.3 Transporte 

El transporte y las operaciones pre-matanza son una serie de eventos estresantes 

para los ovinos, hay un aumento del manejo, contacto con el humano, ambientes 

novedosos (privación de alimento y agua), cambios en la estructura social al 

reagrupar animales de diversos orígenes y cambios en las condiciones micro 

climáticas, que afectan el bienestar animal y la calidad final de la carne (María, 2008; 

Ferguson y Warner, 2008).  

 

La cadena ovina en su logística incluye actividades como la carga de los animales, 

el transporte y la descarga en la planta faenadora, así como las operaciones en la 

línea de matanza hasta el enfriamiento de las canales (ljungberg et al., 2007). Fisher 

et al, (2009) consideran que los factores clave para el BA durante el transporte 

pueden ser agrupados en 3 categorías (esquema 3).  
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Esquema 3. Factores clave para el BA durante el transporte.

 

Gallo et al., 2005; Maria et al., 2003; Tadich et al., 2005; Tarrant et al., 1988; Tarrant 

y Grandin 2000; Hoonkavara et al., 2005;  

 

También el tiempo de viaje es un factor que repercutirá el costo biológico de los 

animales transportados (María, 2008). Una consecuencia de un transporte 

prolongado, la contracción del tejido muscular y la reducción del peso de la canal 

(Forrest et al., 1979; Gallo, 2008), lo cual se traducen en pérdidas del 0.5 a 3%, que 

pueden ocurrir durante e inmediatamente después del transporte (Sackmann et al., 

1989; Grandin et al., 1995).  

 

• Operaciones de carga, transporte y descarga

• Cambios en estructura social

• Contacto con ambientes nuevos y personal extraño

• Empleo o no de periodos de descanzo

• Sonidos fuertes

1) Estres y miedo

• El ayuno y la deshidratacion

• Tiempo de viaje

• Contacto con animales enfermos

• Cansancio

2) Metabolicos

• Rampas y superficies resbaladizas

• Estrecturas mal diseñadas

• La densidad de carga (Numero de animales m2).

• Condiciones de humedad y temperatura ambiente.

• Condiciones de manejo y ruta 

• Metodos inapropidos de arreo

3) Termicos y fisicos  
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Las causas de estrés en los animales de abasto son de muy diversa naturaleza, la 

intensidad de la respuesta puede depender de la edad, sexo, raza e incluso la 

naturaleza glucogénica de la ración y por tanto de la época del año (Moreno et al., 

1999; María et al., 2002a; INAC, 2003). 

 

El transporte deficiente incrementará el riesgo de caídas, muertes y contusiones, 

aumentando las pérdidas económicas por la eliminación de tejido contuso, menor 

rendimiento en canal y menor precio en la categoría de tipificación de las canales 

(Minka et al., 2007; Gallo et al., 2003). 

 

Las explotaciones ovinas deben contar con embarcaderos aptos para ovinos, 

consideran el tipo de camión por ejemplo doble piso, aunque existen camiones que 

van con su embarcadero, los animales deben subir lentamente, guiados con un 

animal señuelo, sin gritos, sin picana y sin tirar de la lana para que no se produzcan 

hemorragias subcutáneas que deterioran la presentación de la canal. Si se 

embarcan ovinos con diferentes categorías (adultos y jóvenes) o pesos vivos 

(ligeros, pesados), se recomiendo separarlos y colocar separadores en el camión. 

(Sañudo, 2007). 

 

El diseño y estado de los camiones es fundamental (figura 11), como las buenas 

prácticas de transporte, ya que se pueden producir trastornos como: esfuerzo físico 

y excitación, fatiga, un marcado estrés en los animales, lo que provoca una 

disminución del glucógeno muscular, por lo tanto una disminución de ácido láctico, 

el cual es el responsable de acidificar la carne a niveles de pH 5.5, necesario para 

evitar la proliferación de bacterias indeseables como, E. coli y clostridium (Sañudo, 

2007). 
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Figura 11. Transporte especializado para ovinos. Corrales Hermanos Juárez. 

Municipio de Capulhuac. Fuente: propia. 

 

Densidad de carga: se recomienda para el transporte de ovinos según su categoría, 

peso vivo, estén o no esquilado y estado físico (cuadro 3) (figura 12). La superficie 

del suelo en el vehículo /m2 puede variar, así como en función de las condiciones 

meteorológicas y de la duración del viaje (Peris, 2017).  

 

Cuadro 3. Superficie mínima (m2) según categoría de animal para el transporte de 

ovinos. 

Categoría Peso vivo (Kg) 
Superficie (m2) por 

animal 

Ovinos esquilados y corderos 

de más de 26 kg. 

<55 0.20 a 0.30 

˃55 >0.30 

Ovinos no esquilados  
<55 0.30 a 0.40 

˃55 >0.40 

Hembras ovinas en estado de 

gestación avanzada 

<55 0.40 a 0.50 

˃55 >0.50 

(Peris, 2017). 
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El estrés es la respuesta biológica que desarrolla un individuo cuando percibe una 

situación de miedo o amenaza y cuando esta afecta el bienestar (Moberg, 2000). 

Las respuestas pueden ser fisiológicas (cambios en la frecuencia respiratoria y 

cardiaca, incremento de los niveles de adrenalina y cortisol) o de comportamiento 

(estereotipado, estado de alerta o vigilancia, vocalizaciones e intento de escape) 

(figura13).  

 

Los agentes estresantes agudos y de corto plazo elevan los niveles de cortisol y 

adrenalina y pueden ser: castración, descole, extracción de sangre, esquila, pesaje, 

vacunación, desparasitación, corte de pezuñas, esquila entre-pierna, destete y 

transporte. Los agentes estresantes como confinamiento y/o hacinamiento, 

aislamiento social, altas temperaturas y que actúan en el largo plazo elevan 

permanentemente los niveles de cortisol y afectan la función reproductiva, 

crecimiento, sistema inmunitario y pueden provocar enfermedades y muerte (BAS, 

2000). 

 

Figura 12. Transporte de ovinos 

hacia el municipio de Capulhuac, de 

acuerdo a la superficie mínima de 

ovino/m2. Fuente: propia 

Figura 13. Transporte de ovinos 

exceso de densidad de carga, 

estado de estrés. Fuente: propia 
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La medición objetiva del estrés en el transporte podría considerar indicadores de 

comportamiento, fisiológicos y patológicos. Los datos de comportamiento durante el 

transporte son escasos, pero proveen información de cómo los animales se adaptan 

y superan esa situación y muestran dónde es necesario hacer modificaciones para 

mejorar el equipo de transporte. Los datos sobre respuesta fisiológica están más 

disponibles, por lo menos para las situaciones más comunes de transporte (cambios 

en la frecuencia cardíaca, composición de la sangre y peso vivo) (Tarrant y Grandin, 

1993; Rojas et al., 2005). 

 

Según Miranda de la Lama et al., (2012), en un estudio realizado en España con 

corderos comerciales, encontraron efecto significativo de las vibraciones del 

vehículo, cuando eran transportados por carreteras no pavimentadas, afectando el 

bienestar de los animales y la calidad de la carne, donde los parámetros plasmáticos 

se vieron afectados por efecto del tipo de carretera (cuadro 4). También indica que 

transportes cortos en malas condiciones pone en riesgo la calidad de la carne, aun 

incluso con un camión especializado en el transporte de ganado. Encontraron que 

el pH de la carne fue afectada en los animales transportados por carreteras no 

pavimentadas (5.80), en comparación con los corderos transportados por carreteras 

pavimentadas (5.56). Sugiere la planificación de las rutas de transporte de ganado, 

considerando el tipo de carretera y el modo de conducción van hacer elementos 

importantes cuando se organiza la logística.  
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Cuadro 4. Medias de mínimos cuadrados (± SE) y niveles de significación para 

efecto del tipo de carretea durante el transporte sobre indicadores fisiológicos de 

bienestar. 

Variables Pavimentada No pavimentada P 

Cortisol (ng ml-1) 8.79 ± 1.4 12.99 ± 1.12 ** 

Glucosa (mg/DL) 89.71 ± 5.22 123.8 ± 5.12 *** 

CK (UI L-1) 441 ± 91 882 ± 89 *** 

Lactato (mg/DL) 13.75 ± 1.41 21.72 ± 1.38 *** 

G rojos (x103) 10.98 ± 0.29 10.07 ± 0.29 * 

Relación N:L  0.56 ± 0.09 1.24 ± 0.09 *** 

NS: no significativo; * p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 

Miranda de la Lama et al., (2012) 

 

La ubicación de los animales en el vehículo pueden generar situaciones estrés, 

Miranda de Lama et al., en (2017) evaluaron el efecto de transporte a larga distancia 

de corderos de pelo, transportados en tráileres de barriga y encontraron un efecto 

significativo por la ubicación de los animales en el tráiler sobre los componentes de 

la sangre (cortisol, glucosa, CK, relación N:L) y calidad de la carne (pH24, Textura 

y color L*), mostrando un efecto marcado en las ubicaciones, el área más baja del 

vehículo cerca del nivel del suelo y los ejes de las ruedas, generalmente llamado 

“belly” y en la parte delantera del remolque cerca de la unidad del motor (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diseño experimental del remolque y ubicación de los tratamientos (LT1, 

LT2, LT3, LT4 y LT5), dentro del remolque. Miranda de Lama, 2017 
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El factor más influyente en el transporte es el clima: las pérdidas se elevan 2 o 3 

veces más en el verano que en el invierno, y los trastornos patológicos que se 

presentan son de tipo respiratorio en los bovinos, y gastrointestinales en los cerdos 

(Grandin, 1997). Gregory (1998), expone que el estrés por calor sería más común y 

peligroso que el provocado por el frío. 

 

La calidad de la carne nos puede indicar el bienestar de los animales, el estrés 

durante las operaciones pre-matanza y como consecuencia los efectos negativos 

en la calidad de la carne (Miranda de la Lama, 2013). López et al, (2001), 

encontraron que el pH a las 24 horas tiene el mismo patrón de respuesta que las 

variables analizadas anteriormente respecto a la estación del año. Las temperaturas 

ambientales altas aumentan la frecuencia cardíaca y respiratoria, determinando 

estados de intranquilidad en los animales y un agotamiento en las reservas de 

glucógeno. 

 

La catecolaminas como el cortisol afectan el metabolismo muscular de los glúcidos, 

provocando un aumento del pH de la carne y una disminución en la concentración 

de glucógeno, el glucógeno es un carbohidrato mayoritario en la carne, además es 

un polímero de glucosa que prácticamente se habrá agotado en la etapa de 

insensibilización y matanza (Warris et al., 1995; Watanabe et al., 1996; Immonen et 

al., 2000).El transporte es un cambio ambiental que desafía la actividad, el proceso 

de adaptación supone un gasto energético importante, cuando el animal realiza 

ejercicio por encima de lo normal, se ve reflejado en el aumento de la enzima 

creatina quinasa (CK), indicadora de la actividad muscular y daño de membranas 

(Grandin, 2000). 

 

La duración del viaje también ha demostrado efectos en la calidad de sensorial de 

la carne, afectando la terneza (Villarroel et al., 2003), viajes largos de hasta 24 

horas, la frecuencia cardiaca y niveles de cortisol plasmáticos aumentan, al inicio 
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del transporte se aumentan y gradualmente descendiendo a las 9 h (Knowles, 1998; 

Hall y Bradshaw 1998). 

 

La norma oficial mexicana NOM-051-ZOO-1995 establece los sistemas de 

movilización de animales se debe evitar su sufrimiento, evitándoles tensiones o 

reduciéndolas durante todo el proceso, se enlistan algunas recomendaciones para 

la movilización de ovinos de acuerdo a la norma:  

• Durante el traslado de los animales, viajarán con seguridad y comodidad, 

mismo que es un factor de atención prioritaria. 

• No debe usarse el bastón eléctrico para el arreo de ovinos y durante su 

manejo se evitará en todos los casos levantarlos tomándolos de la lana. 

• El periodo de movilización no debe exceder de 18 horas sin periodos de 

descanso y sin dar de beber a los animales.  

• Los embarcaderos deben estar ubicados en lugar accesible en el corral de 

manejo o cerca de este, para evitar arreos innecesarios y manejo excesivo.  

• Referente al transportista y el recorrido: el chofer debe contar con experiencia 

para manejar el vehículo y la carga que transporta, conducción con 

precaución, evitando arrancar y detenerse bruscamente. Debe contar con un 

registro para el control de los tiempos de recorrido durante la movilización.  

 

2.2.3.1 Comportamiento natural y aspectos específicos del manejo de los 

ovinos 

Las ovejas son conscientes de sus alrededores (potreros, vegetación, instalaciones, 

perros y actitudes de las personas) y pueden reconocer los rostros de diversos 

individuos, por ejemplo, si estos son amigables o no y los podrían recordar como un 

estímulo negativamente por varios años o durante toda la vida. Así mismo, 

reconocen a sus congéneres y se establecen relaciones grupales, familiares entre 

hembras, hijas, camada y entre otras camadas, que el hombre debe respetar y no 

tratar de romper (SENASA, 2015). 
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Movilización del rebaño: las características gregarias de los ovinos facilita su 

movilización. La movilización del rebaño se puede realizar identificando al líder del 

grupo, e invadiendo su zona de huida (figura 13) (Outhouse, 1991). Si se quiere que 

avance se debe situar atrás de él y si se quiere que retroceda se debe situar al frente 

de él. Se Debe que recordar que los grupos de ovinos nunca se movilizan en línea 

recta, siempre se mueven haciendo “S” o en curvas y esto hay que tomaren cuenta 

al momento de movilizar a un rebaño (figura 14) (Grandin, 2000). Conocer y 

entender el comportamiento de los animales facilita su manejo, lo que favorece el 

bienestar de los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Posición para manejar a los ovinos. SENASA, 2015 
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En la figura 15 se ejemplifica a través de flechas, la dirección en que debe 

desplazarse el operador para que los animales avancen en la manga. Cuando el 

operador se desplaza en el sentido de las flechas, los animales avanzan (figura 16). 

Cuando llega al último animal, se aparta de la manga y retorna, separándose de la 

línea de fuga siguiendo el sentido de las flechas, luego se acerca nuevamente a la 

manga y reinicia el circuito (Figura 17). 

 

2.2.3.2 Rampa de carga y descarga  

Cargar y descargar animales de un vehículo puede ser la parte más estresante del 

transporte animal, se debe realizar de una manera tranquila y competente, e incluso 

el animal más tranquilo puede estresarse y ponerse agresivo durante el transporte. 

Las instalaciones de carga y descarga normalmente tienen que ser compatibles con 

una amplia variedad de vehículos (figura 18). Hay diferentes diseños de plataformas 

de descarga, van desde cemento llano o escalones elevados hasta diseños más 

complejos con sistemas hidráulicos que suben o bajan dependiendo de la altura del 

camión. Requisitos específicos para las plataformas: la normativa de la UE exige 

que los ángulos de la rampa del vehículo no sean superiores a 26° para ovinos. El 

Figuras 16. Movilización del 

rebaño. Outhouse, 1991; 

SENASA, 2015. 

Figuras 17. Desplazamiento del 

rebaño en la manga (Zapata, 

2011). 
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área de descarga debería estar asegurada y proporcionar una vía amplia, clara y 

recta desde el vehículo al corral en el que se va a confinar a los animales (HSA, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Rampa descarga de ovinos. Fuente: propia. 

2.2.4 Espera pre-matanza  

El tiempo de espera después del transporte, es una práctica aceptable, permitiendo 

la planificación de la matanza por lotes (Warris, 2000), realizar una inspección del 

ganado y realizar matanzas de emergencias cuando sea necesario (Grigor et al., 

1997) y con la finalidad de estabilizar el aparato circulatorio y el metabolismo en 

general.  

 

En los corrales de espera, deben contar con instalaciones bien acondicionadas para 

el reposo de los animales, con facilidades para alimentarlos y darles de beber 

(NOM-051-ZOO-1995). Ya que los animales están expuestos a diversos factores 

como olores y ruidos novedosos, privación de alimento, microclima, ejercicio 

muscular, mezcla de grupos de animales de distintos origen, expuesto a 

enfermedades, el contacto con humanos y todo lo anterior dependerá de la 

sensibilidad de los animales al estrés (Warris, 1992). 

 

El descanso de los animales antes de la matanza permitirá la recuperación del 

estrés provocado durante los procesos de carga, transporte y descarga de los 
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animales (Warris, 1992). Con la finalidad de normalizar las condiciones metabólicas, 

como la renovación de los niveles de glucógeno muscular y el tono muscular, 

contrarrestando las deficiencias en la calidad de la carne (Fisher, 1999). 

 

Tanto el estrés por transporte como el ayuno pre-sacrificio, reducen la concentración 

de glucógeno muscular. Aunque el contenido ruminal, tendría suficientes 

precursores para facilitar la resíntesis de glucógeno durante el descanso o período 

pre-sacrificio (Apple et al., 1993). 

 

Desdémona et al. (2013), evaluaron 4 diferentes tiempos de reposos (0, 6, 12 y 18h) 

en una planta TIF de ovinos; post-mortem encontraron que los animales con 12 y 

18 horas de reposo mostraron mejores valores de pH y temperatura corporal, en 

comparación con animales con 0 y 6 horas de reposo, mismos que presentaron 

carne oscura, firme y seca. 

 

El tiempo de espera en los corrales pre-mortem, debe adecuarse a las condiciones 

y tiempos de transporte. Por ejemplo, cuando se tienen buenas condiciones de 

manejo y un tiempo de transporte menor a 4h, basta un tiempo de descanso de 2h, 

y en transporte mayor a 6h con condiciones de manejo adecuadas se recomienda 

de 4 a 8h de permanencia en los corrales (Hernández, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Corrales de ovinos Pre-matanza. Sr, Willy Ramírez - Municipio de 

Capulhuac. Fuente: propia 
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2.2.5 Matanza 

En cuanto a las actividades dentro del rastro u obradores, comprende la sujeción, 

el aturdimiento y el inicio del desangrado, un mal manejo de los animales puede 

producir estados de miedo y diestres (Grandin, 2000) y la aparición de fracturas y 

heridas, con la disminución de la calidad de la canal (Miranda de Lama et al., 2013). 

Se debe realizar un adecuado aturdimiento, con el objetivo de que los animales 

pierda en forma inmediata la conciencia, evitando sufrimiento innecesario durante 

el sangrado (figura 20) (Gallo et al., 2003), además reduciendo los accidentes 

laborales a los operarios (Figura 21) (Lawrie, 1998). La norma NOM-033-ZOO-1995, 

establece que los animales estén inconscientes antes de su muerte, con el fin de 

evitarles miedo, dolor y estrés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El método de aturdimiento recomendado para los ovinos, es el eléctrico, y este 

consiste en que el cerebro del animal reciba suficiente corriente eléctrica para 

inducir un ataque epiléptico, se consigue mediante una descarga eléctrica de 

alrededor de 300V y 1.5 Amp, con el fin de que el corazón no interrumpa su función 

y se consiga un sagrado completo (Alarcón et al., 2008). Una mala aplicación del 

aturdimiento eléctrico, como la aplicación de bajos voltajes va a presentar 

hemorragias puntiformes y difusas, con voltajes altos alrededor de 600v se pueden 

presentar fracturas (Hernández, 2013). 

Figura 20. Degüello de ovinos. 

Fuente: propia  

Figura 21. Matanza de ovinos in situ, 

municipio de Capulhuac.  Fuente: propia  
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Según la norma NOM-033-ZOO-1995, el electroaturdimiento en ovinos, se debe 

realizar por medio de la colocación de las pinzas (electrodos) las cuales deben ser 

de acero inoxidable y con dientes atraumáticos, una debajo de cada oreja del 

animal, como se indica en la figura 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Puntos de aplicación de los electrodos para conseguir el aturdimiento 

en los ovinos y caprinos. NOM-033-ZOO-1995 

 

El tiempo de contacto de las pinzas debe ser durante 4 a 10 segundos, dependiendo 

del peso y la condición física de los animales (cuadro 5). El voltaje facilita la 

transmisión del amperaje, ya que vence la resistencia o impedancia hacia los tejidos 

del animal con el paso de la corriente, siendo importante que el rango de voltaje que 

se aplicará sea entre 125 y 200 volts NOM-033-ZOO-1995. 
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Cuadro 5. Amperaje y tiempo para aturdir por medio de electricidad a los animales 

para abasto. 

Especie 
Amperaje 

(amperes) 

Tiempo de 

aplicación * 

(segundos) 

Frecuencia 

(Hertz) 

Cerdos (100 kg) 1.25 4 a 7 - 

Ovinos 1.0 a 1.25 4 a 10 - 

Caprinos 1.0 a 1.25 4 a 10 - 

Pollos de engorda 0.1 4 a 7 50 

Avestruces 1.0 3 a 5 - 

Conejos 0.3 2 a 3 - 

* El tiempo máximo de aplicación es de 10 segundos en todas las especies.NOM-

033-ZOO-1995. 

 

2.2.6 Post-Matanza 

Las repercusiones del manejo y transporte de los animales tendrán un impacto 

sobre el estrés, provocando deshidratación, desequilibrios electrolíticos, balance 

energético negativo, disminución del glucógeno en el musculo y catabolismo de las 

proteínas y grasas (Warris, 1990; Miranda de Lama et al., 2013) y un estado de 

estrés agudo puede afectar la calidad de la carne como el pH, color, textura y la 

capacidad de retención de agua (Tarrant, 1989). 

 

Alteraciones en la calidad de la canal se refiere a la presencia de hematomas y 

lesiones. Tarumán y Gallo, (2008) en un estudio evaluaron un total de 39,301 

canales de corderos y borregos, con el objetivo de determinar el porcentaje de 

canales que presentaron contusiones, según la región anatómica y la distribución 

de la contusiones se pueden observar en la figura 23, los autores concluyeron que 

la frecuencia de canales con contusiones fue relativamente bajo, pero a medida que 

aumenta la distancia de transporte puede aumentar la presencia de estas.  
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Ibañez, 2002 y Díaz 2006 encontraron que la duración del transporte es un factor 

que afectara el rendimiento de la canal, donde animales transportados mayor a 5 h 

mostraron un bajo rendimiento de la canal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Distribución de las contusiones observadas en corderos y borregos, 

según su región anatómica afectada. Tarumán y Gallo 2008. 

 

2.3.1 Estrés y calidad de la carne 

La matanza comprende tres fases: contención, insensibilización y sangría; estas 

fases pueden afectar la calidad de la carne.  

 

El efecto del estrés en los animales, además de perturbar el bienestar, provoca 

cambios en la función inmune y como consecuencia la susceptibilidad a las 

enfermedades, una disminución de la ingesta de alimento y de rumia, por 

consecuencia afectando la producción, la reproducción, salud y calidad de la carne 

(FAWE, 2013). 

 

De manera natural los animales presentan una actitud de alerta y reacción ante 

cualquier estimulo novedoso que observan o escuchan; es un comportamiento 

innato que le permite sobrevivir en estado libre (Grandin, 1997). En animales de 
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producción los generadores de estrés pueden ser divididos en factores físicos, 

sociales y las practicas relacionadas con el manejo. Según Odeón (2017) menciona 

cuales son los principales factores capaces de afectar al ganado y éstos son: 

• Ambientales: cambios de temperatura y humedad 

• Régimen de vida: instalaciones, ambientes sucios, hacinamiento 

• Manejo: esquila, destete, transporte, vacunación 

• Nutrición: hambre, sobre alimentación 

• Enfermedades: víricas, bacterianas, micóticas, parasitarias 

• Factores quirúrgicos y psíquicos: heridas, quemaduras, contusiones, 

sangrías y picana eléctrica. 

 

El estrés se puede definir como una respuesta biológica producida cuando un 

individuo percibe una amenaza a su homeostasis (Trotti et al., 1997). El animal 

enfrenta un proceso de adaptación, tal esfuerzo se desarrolla en tres etapas: fase 

simpática (breve, fugaz), fase de resistencia (duradera, estrés) y fase de 

agotamiento (perdida de la adaptación y ruptura del estado de salud; diestres) 

(Coppo, 2001).  

 

Respuesta al estrés: estructuras anatómicas involucradas en la actividad del eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenal, hormonas como la adrenalina y noradrenalina 

(esquema 4). Esta respuesta al estrés activa el sistema simpático del sistema 

nervioso autónomo, que estimula a la medula de las glándulas adrenales a secretar 

catecolaminas (adrenalina, noradrenalina e indicadores endocrinos). A través de 

una series de eventos, van a activar el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA) y 

como consecuencia se estimula a la corteza adrenal para que secrete glucorticoides 

(cortisol-corticosterona). Un incremento en la concentración de cortisol 

desencadena respuestas que proporcionan energía para que el organismo pueda 

responder a la emergencia generada por el agente estresor (Ewing et al., 1999). 
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Esquema 4. Mecanismos de estrés en el animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bienestar animal se puede evaluar a través de indicadores fisiológicos y de 

comportamiento (cuadro 6), en cuanto a indicadores en carne los cuantitativos se 

pueden valorar por cambios de peso vivo y rendimiento de la canal, los daños en la 

canales (contusiones) y cualitativos como alteraciones de pH, textura, capacidad de 

retención de agua y color en la carne (Sepúlveda et al., 2007). El trato rudo, los 

hacinamientos y el uso excesivo de picana eléctrica antes de la insensibilización, 

provoca efectos no deseados de carne como; oscura, firme y seca (Grandin, 1998). 
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Cuadro 6. Indicadores endocrinos, bioquímicos, hematológicos, fisiológicos y de 

comportamiento usados en la evaluación del estrés y bienestar animal. 

Indicadores endocrinos y 

bioquímicos. 

• Concentración de glucocorticoides, 

catecolominas, vasopresina, prolactina, 

oxitocina. 

• Glicemia, concentración sérica de lactato 

• Creatin-kinasa, lactato deshidrogenasa 

• Concentración plasmática de proteínas, 

albumina, proteínas de fase aguda 

(haptoglobina, proteína reactiva C, aminoloide 

sérico A). 

Indicadores 

hematológicos  
• Hematocrito, eritrocitos y leucocitos  

Indicadores fisiológicos 
• Frecuencia cardiaca y respiratoria 

• Temperatura corporal y superficie de la piel.  

Indicadores de 

comportamiento  

• Vocalizaciones  

• Estereotipias 

• Agresividad 

• Depresión  

• Adopción de posturas anómalas  

• Cambios de conducta relacionados con la 

respuesta de estrés, tal como una reducción de 

la ingesta de alimento o del tiempo de rumia.  

• Cambios en la postura de descanso y en la 

secuencia de movimientos normalmente utilizada 

para echarse o levantarse.  

Elaborado por Damián y Ungerfeld, 2012 citando a Ewing et al., 1999; Broom y 

Fraser, 2007; Manteca, 2009. 

 

Un problema común en rumiantes, el estrés de sacrificio produce anomalías en la 

calidad de la carne, la presencia de carne oscura, muy firme al tacto y de apariencia 

seca. Estas características se deben a un pH en la carne más elevado que el normal, 

lo cual ocasiona una fuerte retención de los jugos y una mayor capacidad de 

retención de agua (se le denomina carne DFD, seca, firme y oscura, por sus siglas 
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en inglés). (Price y Schweigert, 1994; Duarte y Alarcón, 1997; Gregory, 1998; María 

et al., 2002a; Manteca, 2002; INAC, 2003). 

 

Cuando el estrés se prolonga por un periodo crónico y con una intensidad sostenida, 

la cantidad de glucógeno al momento de la matanza es tan baja que no se produce 

la bajada del pH en las 24 horas. En este caso la carne presenta un aspecto oscuro, 

seco y firme, afectando negativamente la apariencia. Favoreciendo el crecimiento 

bacteriano, especialmente si las condiciones de conservación no son las 

adecuadas. Este defecto (carne DFD), es más frecuente en los músculos oxidativos 

(Fabregas et al., 2001; INAC, 2003). 

 

Los efectos del estrés pre-matanza sobre los parámetros de calidad de carne, 

también son inconvenientes al momento de procesar el producto para el 

consumidor, y teniendo mayores costos por la aplicación de técnicas para mejorar 

el aspecto exterior y tal vez el interior del producto a comercializar (Gregory, 1998). 

 

2.3.2. pH  

El pH está determinado por el glucógeno del músculo en el momento de la matanza. 

Un alto nivel de glucógeno muscular permitirá que las células musculares lo 

metabolicen después de la muerte, produciendo ácido láctico y reduciendo el pH 

muscular hasta alrededor de 5.5 (pH final). Esta carne generalmente será tierna, 

tendrá un buen color rojo y será aceptable. Sin embargo, si el contenido de 

glucógeno muscular es bajo a la matanza, habrá menor producción de ácido láctico 

y el pH final será mayor. Un pH final entre 5.8 y 6.2 provocará carnes duras, oscuras 

y no aceptables (DFD moderadas), y pH entre 6.2 y 7.0 tendrán un color muy oscuro, 

serán firmes y secas hasta el cocinado, y solo sirven para la elaboración de 

embutidos (Sañudo, 1992; Price y Schweigert, 1994; Carduz, 1996; Carragher y 

Matthews, 1996; Hopkins et al., 1996; Gregory, 1998; López et al., 2001; María et 

al., 2002a). 
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Al evaluar el peso de la canal como un factor que podría incidir en el pH de la carne, 

Sañudo et al. (1996), observaron que los animales con canales más pesadas 

presentaban los pH más altos, pero éstos se encontraban dentro del rango normal, 

aceptado comercialmente. Las diferencias en los pH pudieron ser debidas a 

variaciones en el contenido de glucógeno del músculo Longissimus dorsi. 

 

Gregory (1998), expone que la tasa de recuperación de las reservas de glucógeno 

depende del tipo de fibra que predomina en el músculo. Las fibras rojas se 

recuperan más rápidamente que las blancas, debido a que reciben grandes 

cantidades de glucosa inmediatamente después que el animal se alimenta. 

 

Los músculos que producen carne con un pH normal contienen alrededor de 10-20 

mg/g de glucógeno. Al reducir el glucógeno por debajo de 8 mg/g resulta en la 

elevación del pH final (Warriss, 2000). 

 

La energía requerida para la actividad muscular en un animal vivo se obtiene de los 

azúcares (glucógeno) presentes en el músculo. En un animal sano y descansado, 

el nivel de glucógeno de sus músculos es alto. Una vez faenado el animal, este 

glucógeno se convierte en ácido láctico y el músculo y la canal se vuelven rígidos 

(rigor mortis). Este ácido láctico es necesario para producir carne tierna, de buen 

sabor, calidad y color. Pero si el animal está estresado antes y durante el faenado, 

se consume todo el glucógeno y se reduce el nivel de ácido láctico que se desarrolla 

en la carne luego de su sacrificio. Esto puede tener efectos adversos muy graves 

en la calidad de la carne (Gregory, 1998; Warris, 2000). 

 

Carne oscura, firme y seca (DFD): Esta condición puede presentarse en canales de 

ganado ovino, al poco tiempo de la matanza. La carne de la canal es más oscura y 

más seca de lo normal, y tiene una textura más firme. En el cuadro 7 se presenta 

un resumen de los eventos que llevan a la formación de carnes DFD. 
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Cuadro 7. Eventos que provocan la formación de carnes DFD. 

• Estrés crónico 

• Reducido glucógeno 

• pH final alto 

• No se desnaturalizan las proteínas 

• Alta capacidad de retención de agua 

• El agua es retenida por las proteínas 

• Fibras fuertemente empaquetadas 

• Pequeños espacios extracelulares 

• Baja distribución de la luz “light scattering” 

• Superficie oscura 

• Difusión del O2 inhibida por la estructura cerrada 

• El O2 es usado por la alta actividad del citocromo 

• Capa de Mb O2 fina y por debajo de la de Mb (púrpura) 

Mb: mioglobina  

 

 

Adaptado de Warris, 2000. 

 

En el caso de los ovinos Graathuis y Devine (1994), citados por Carragher y 

Matthews (1996), reportaron que no hay efecto significativo de la distancia de 

transporte (por encima de 400 y 500 km para ovinos) sobre el pH final de las 

canales.  

 

Según Kannan et al. (2000), las practica de manejo como el agrupamiento, carga y 

descarga son más importantes en determinar la actividad de la creatinquinasa (CK) 

por la actividad física que realizan los animales, que el transporte en sí mismo o la 

restricción de alimento. Van de Water et al. (2003), encontraron que la 

concentración de glucosa disminuyó después del transporte, mientras que las 

concentraciones plasmáticas de creatinquinasa, cortisol y lactato aumentaron. 
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Un factor que influye sobre la calidad de la carne, para la incidencia de carne DFD, 

es la tasa de enfriamiento de las canales; la temperatura corporal de animal cuando 

muere se encuentra entre 37 y 39 ºC, la tasa de pérdida de calor dependerá del 

tamaño de la canal, la grasa subcutánea de cobertura, la circulación y temperatura 

del aire en la superficie de la misma (Warriss, 2000). 

 

La tasa de enfriamiento de la carne tiene otras implicaciones a pesar de sus efectos 

sobre la microbiología, pérdida de peso y CRA. Como la actividad de las enzimas 

es dependiente de la temperatura, las diferentes tasas de enfriamiento pueden 

afectar las tasas de caída del pH a través de la producción de ácido láctico, la 

desaparición de creatinfosfato y adenosintrifosfato (ATP) y la velocidad a la que se 

llega al rigor mortis (Price y Schweigert, 1994; Warriss, 2000). 

 

El incremento de la tasa de caída del pH por encima o por debajo de los 10º C, es 

causado por la activación de la actomiosina ATP-asa que resulta en la contracción 

muscular. No todos los músculos se enfrían a la misma velocidad, porque difieren 

en las fibras que los componen y en la tendencia hacia un metabolismo oxidativo o 

glucolítico. Esto puede afectar la tasa de acidificación y el desarrollo del rigor mortis 

(Warriss, 2000). 

 

2.4.1 Bienestar animal  

El Concepto de Bienestar Animal (BA): es el modo en que un animal afronta las 

condiciones de su entorno, el cual está en buenas condiciones de bienestar si está 

sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar sus formas innatas 

de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o 

desasosiego (Manteca, 2012). 

 

El concepto de bienestar animal incluye tres elementos: el funcionamiento adecuado 

del organismo (los animales estén sanos y bien alimentados), el estado emocional 
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del animal (la ausencia de emociones negativas tales como el dolor y el miedo 

crónico) y la posibilidad de expresar algunas conductas normales de acuerdo a la 

especie (Manteca 2012; citando a Fraser et al., 1997).  

 

Dentro del BA se consideran los aspectos de sanidad para prevenir enfermedades 

y el uso de los productos veterinarios en los tratamientos veterinarios, además del 

sacrificio humanitario compasivo cuando corresponda. Se debe considerar que es 

la sumatoria de condiciones que se le proveen durante su crianza. La forma en que 

un animal es tratado por el hombre se engloba bajo términos como trato compasivo 

o cuidado de los animales y resulta un aspecto más a considerar al momento de 

proveer condiciones para el bienestar (SENASA, 2015). Hay algunas premisas 

básicas que son fundamentales para el bienestar de los animales como; 

• Conocer y respetar las cinco libertades, para garantizar su vida: 1) libre de 

hambre, de sed y de malnutrición, 2) libre de miedo y estrés sostenidos, 3) 

libre de incomodidad, 4) libre de dolor, lesión y/o enfermedad y 5) libre para 

manifestar un comportamiento natural, contribuyendo al bienestar del animal y 

así la maximización de su productividad. 

• El uso de animales para trabajo, producción, deporte, investigación y 

educación, entre otros, contribuye de manera decisiva en el bienestar de las 

personas y, por lo tanto, su crianza y manejo conlleva la Responsabilidad Ética 

en cuanto a cuidar su bienestar. 

• Se debe minimizar el sufrimiento y agonía de un animal convaleciente, 

realizando un sacrificio humanitario de manera inmediata cada vez que sea 

necesario. 

 

Indistintamente de la especie animal, su tipo de crianza y uso, un animal debe 

criarse en situaciones de mínimo estrés, dolor y/o miedo, tener satisfechas sus 

necesidades básicas, las cuales se agrupan en Cuatro Principios (WOAH, 2008): 
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• Buena alimentación, a partir de la provisión de agua y alimento en cantidad 

suficiente y calidad nutricional apropiada capaz de satisfacer sus 

requerimientos biológicos y fisiológicos correspondientes a su edad, estado 

nutricional, etapa productiva y condición fisiológica de salud. 

• Ambiente adecuado, que propicie condiciones de confort físico y social sin 

exposición a diversos estímulos o factores de estrés como son el malestar 

térmico y/o físico, con el respeto del espacio mínimo por animal de acuerdo a 

la especie y tipo de producción. 

• Buena salud, sobre la base de la apropiada sanidad preventiva y, de ser 

necesario, tratamientos veterinarios acordes a la patología que pueda 

presentarse para eliminar el dolor, las lesiones y/o enfermedades. 

• Entorno social, capaz de favorecer el comportamiento natural sin el desarrollo 

de alteraciones de la conducta por falta de bienestar en alguno de los tres 

puntos anteriores. 

 

2.4.2 La normatividad que existe en México 

La normatividad internacional relacionada con el bienestar animal en los 

intercambios comerciales de animales, productos y subproductos, son exigencia 

obligatoria, para los países que quieran participar en los intercambios comerciales 

de animales, productos y subproductos de origen animal. En materia de bienestar 

animal, no existe una ley que aplique en todo el país, sin embargo, se cuenta con 

un ordenamiento de esta índole, por los beneficios que conlleva (Arvizu, 2016). El 

Bienestar animal es parte de la salud, la conservación y la producción animal 

sustentable, al favorecer prácticas de crianza y manejo acorde con las necesidades 

biológicas de los animales, teniendo como objetivos: 

a) Fomentar la tenencia responsable de los animales de compañía, de 

producción y trabajo. 

b) Mejorar los sistemas de producción para no afectar el ambiente ni a la 

sociedad. 
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c) Mejorar la calidad de los productos, subproductos y servicios que se obtienen 

de los animales. 

d) Evitar el desperdicio de los recursos vivientes y alimentos de origen animal. 

e) Impulsar la sustentabilidad bio-económica de los sistemas de producción. 

f) Favorecer la conservación de la biodiversidad y de los animales silvestres en 

cautiverio (Jiménez, 2015). 

 

La SAGARPA (2010) señala que la crianza, explotación, experimentación, 

investigaciones científicas, aplicación de tratamientos, transporte y sacrificio 

humanitario de animales de compañía, fauna silvestre, animales extraviados y 

criados para fines comerciales (incluidos peces, reptiles o anfibios); deben 

realizarse siguiendo los cinco principios de bienestar animal, los individuos deben: 

estar libres de hambre y sed, de incomodidad física o térmica, de estados mentales 

negativos como el miedo o la angustia; de dolor, lesiones y enfermedades y de 

expresar sus patrones normales de comportamiento. Para ello, han elaborado 

Normas Oficiales Mexicanas específicas para la protección y el bienestar animal, 

las cuales se presentan en el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Normas oficiales mexicanas emitidas por la SAGARPA, Secretaria de 

Salud, SEMARNAT, Secretaria de Economía, relacionadas con el bienestar 

animal. 

NORMA CONCEPTO 
PUBLICACIÓN 

DOF 

NOM-033-

SAG/ZOO-2014 

Métodos para dar muerte a los 

animales domésticos y silvestres 
26-08-2015 

NOM-045-ZOO-

1995 

Características zoosanitarias para la 

operación de establecimientos donde 

se concentren animales para ferias, 

exposiciones, subastas, tianguis y 

similares. 

5-08-1995 

NOM-051-ZOO-

1995. 

Trato humanitario para la movilización 

de animales. 
23-03-1995 

NOM-062-ZOO-

1995 

Especificaciones técnicas para el 

cuidado y uso de los animales de 

laboratorio. 

22-08-01 

NOM-024-ZOO-

1995 

Especificaciones y características 

zoosanitarias para el transporte de 

animales, sus productos y 

subproductos, productos químicos, 

farmacéuticos, biológicos y 

alimenticios para uso en animales o 

consumo por éstos 

16-10-1995 

NOM-194-SSA1-

2004 

Productos y servicios. 

Especificaciones sanitarias en los 

establecimientos dedicados al 

sacrificio y faenado de animales para 

abasto, almacenamiento, transporte y 

18-09-2004 
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expendio. Especificaciones sanitarias 

de productos 

NOM-135-

SEMARNAT-2004 

Para la regulación de la captura para 

investigación, transporte, exhibición, 

manejo y manutención de mamíferos 

marinos en cautiverio. 

27-08-2004 

NMX-AA-165-

SCFI-2014 

Que establece los requisitos para la 

certificación con respecto al bienestar 

animal, conservación, investigación, 

educación y seguridad en los 

zoológicos. 

22-09-2014 

 

En muchos casos, la legislación sobre el bienestar animal se confunde con otras 

disposiciones de carácter general, como las relativas a “la protección de los 

animales”, que tiene por objeto tanto animales domésticos como silvestres. De esa 

manera, las nociones de “protección de los animales” y de “protección animal”, 

podría asimilarse a la protección de la fauna, dentro de un contexto de conservación 

ambiental (León, 2006). 

 

La bioética vista en función del bienestar animal se encamina a la búsqueda de la 

sabiduría, de cómo usar el conocimiento para la supervivencia tanto de la especie 

humana como del planeta, sobre la base de la humildad, la responsabilidad y la 

competencia (Arvizu, 2016). 

 

El bienestar animal debe normarse y atenderse de manera holística, 

multidisciplinaria, inter e intra institucional con acciones coordinadas. El reto 

consiste en el aumento de la producción de alimentos de origen animal, 

garantizando simultáneamente el bienestar animal y la seguridad alimentaria y, en 

consecuencia, el bienestar humano y de la sociedad (Arvizu, 2016). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

El transporte y las prácticas de manejo pre-matanza se asocian con una serie de 

eventos estresantes que afectan el bienestar animal y la calidad de la carne.  

El estrés producido durante el transporte acarrea consecuencias negativas como 

muerte, perdidas de peso y aparición de contusiones. Un factor importante es el 

transportista dependiendo de las actitudes frente a los animales, la capacitación y 

los años de experiencia en el manejo camión ganadero, que pueden presentar 

efectos negativos. Ya que se deben eliminar las conductas agresivas hacia los 

animales como son: los gritos, los azotes, los cheques de picana eléctrica, 

utilización de perros. El mismo transporte de los animales ocasiona pérdidas de 

peso (0.5 a 3 %) que pueden ocurrir durante e inmediatamente después del 

transporte. 

La logística pre-matanza de ovinos se ve afectada por una serie de factores a 

considerar; como el tiempo de viaje, la densidad de carga, la utilización o no de 

periodos de descanso y brebaje, el control periódico da la condición de los animales, 

condiciones de manejo y rutas, así como las condiciones de humedad y temperatura 

ambiente.  

La presentación de contusiones en los ovinos, pueden estar relacionadas por su 

tamaño pequeño como especie, facilidad de aprisionar sus extremidades delgadas, 

instalaciones y vehículos inadecuados. Las canales con contusiones ocasionan 

pérdidas económicas por recortes, son un reflejo de malos manejos y pobre 

bienestar.  

El objetivo presente estudio es describir cuáles son sus percepciones y actitudes 

hacia el bienestar animal de los transportistas de ganado ovino, también las 

prácticas de manejo, la logística pre-matanza y establecer la incidencia de 

contusiones en canales de ovinos matados en el municipio de Capulhuac.  
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IV. HIPÓTESIS  

• Las características de la cadena logística dan lugar a que existen diferentes 

tipos de transportistas, estas prácticas ejecutadas influirán de forma 

significativa hacia el bienestar animal y calidad de la canal  

• La influencia de las percepciones y actitudes de los transportistas dará lugar 

a diferentes perfiles.  
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V. OBJETIVO GENERAL  

• Evaluar las percepciones y actitudes de los transportistas de ganado ovino 

mexicanos hacia la cadena logística pre-matanza y sus repercusiones hacia 

el bienestar animal.  

Objetivos específicos 

• Describir la cadena logística y los riesgos laborales de los transportistas en 

México, sus implicaciones hacia el bienestar animal.  

• Analizar las percepciones y actitudes de los transportistas hacia el bienestar 

animal y su influencia en las prácticas manejo y logísticas en el transporte de 

ovinos (Aplicación de Encuestas). 

• Clasificar la presentación de contusiones en las canales, registrando en ellas 

la presencia o ausencia de contusiones y las características de éstas, tales 

como el grado, la ubicación y la extensión, de ovinos matados en el municipio 

de Capulhuac. 
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VI. MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1. Límite de espacio 

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Capulhuac (19 120N99 280W, 2700 

msnm) en el Estado de México (meseta central de México).  

El municipio de Capulhuac, colinda al norte con el municipio de Ocoyoacac, al sur 

con Xalatlaco y Tianguistenco; al este con Tianguistenco y Ocoyoacac y al oeste 

con los municipios de Tiangusitenco y Lerma (INEGI 2010). 

Figura 24. Límite de espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

6.2. Límite de tiempo 

El período de la encuesta fue de mayo a septiembre de 2016, la recolección de 

información se realizó a transportistas de ganado mediante encuestas 

semiestructuradas.  
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6.3.1. Selección de las unidades de investigación  

• El municipio de Capulhuac es el más grande productor de carne de ovino en 

el país con alrededor de 400,000 cabezas por año sacrificadas, y 

aproximadamente 300 vendedores de carne de ovinos que operan en el área. 

Hay 350 lotes de alimentación, 700 procesadores de carne de oveja y 

aproximadamente 115 transportistas profesionales.  

• Este municipio cuenta con la Asociación de Obreros y Transportistas de 

Capulhuac.  

• En el estudio, se utilizó un método de muestreo no probabilístico siguiendo 

la estrategia de muestreo propuesta por Girma et al. (2011). 

 

6.3.2. Descripción del estudio y cuestionario - 1ª Articulo  

“Transporters knowledge towards logistic chain and occupational risks in Mexico: 

An integrative view with implications on sheep welfare”. 

 

Los resultados obtenidos con la aplicación de encuestas a 57 transportistas ganado 

ovino del municipio de Capulhuac, la información se dividió en tres secciones (anexo 

1): 

1. Sección se relacionó con los datos sociodemográficos como la edad, la 

educación, la experiencia de manejo, el tipo de vehículo y el estado del 

trabajo (propietario o empleado).  

2. Sección estaba relacionada con los riesgos operacionales, incluida la salud 

personal, los riesgos ocupacionales en la carretera y los accidentes.  

3. Sección final se trataron las prácticas operativas y logísticas durante el 

transporte, se interrogó a los transportistas sobre las rutas o los viajes más 

comunes y los procedimientos de transporte. Esto nos permitió obtener datos 

numéricos sobre la capacidad de carga, la distancia de viaje, el tiempo de 

transporte, el tiempo de carga / descarga, el costo de transporte por ovino, la 



50 
 

pérdida de peso, el porcentaje de animales lesionados y la mortalidad. En la 

misma sección, se preguntó a los participantes sobre cuestiones logísticas, 

como las granjas o los puntos de origen de recolección (norte, noroeste-

centro, centro y sureste de la República Mexicana), y el manejo de los 

animales durante la carga y descarga. Finalmente, a los encuestados se les 

hicieron dos preguntas: "¿Cree que el estrés durante la producción y el 

transporte de animales podría afectar la calidad de la carne?" y "¿Qué partes 

de la logística antes del sacrificio ponen en peligro el bienestar de las ovejas 

en México?" 

4. Cabe mencionar que de los transportistas encuestados, en conjunto 

transportan alrededor de 11 ,000 ovinos por semana.  

 

6.3.2.1 Especificaciones del modelo 

Utilizamos estadísticas univariadas y multivariadas basadas en el análisis de 

conglomerados. Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo utilizando el 

software Package SPSS, Versión 21.0. Las estadísticas descriptivas incluyeron 

porcentajes y medias. Se realizaron análisis univariados de todas las variables 

incluidas en el estudio para observar su comportamiento individual y detectar 

valores atípicos.  

Se realizó un análisis de conglomerados para tipificar los orígenes geográficos de 

los viajes de acuerdo con el conocimiento del transportista sobre las operaciones 

logísticas de transporte y antes del sacrificio. 

El método de conglomeración fue el método de dos pasos debido a la naturaleza de 

los datos (variables categóricas). A diferencia de los métodos jerárquicos y no 

jerárquicos, este método se utilizó para aprovechar al máximo los beneficios 

ofrecidos por ambos métodos (Morris, 2017). El método de dos pasos se ha utilizado 

anteriormente para examinar el transporte de animales y la bioseguridad externa de 

la granja (Bottoms, 2013). La medida de la distancia fue la máxima probabilidad, 
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calculada utilizando las variables relacionadas con cuatro posibles orígenes 

geográficos de los viajes (norte, noroeste-centro, centro y centro sur), y el número 

de conglomerados se identificó automáticamente. La medida de la distancia de 

probabilidad de registro se aplicó para la agrupación y el Criterio Bayesiano de 

Schwarz (BIC) fue seleccionar el número óptimo de agrupaciones. Una vez 

definidos los conglomerados, se caracterizaron según su orientación hacia el tipo 

de vehículo, el método de recolección de las ovejas, el sistema de producción en 

origen, la categoría comercial de los animales (corderos, ovejas y cabras), las 

cuestiones relativas a las rutas (paradas en los controles de salud animal, número 

de cabinas de peaje de la ruta, distancia de viaje, tiempo de viaje, costos de 

transporte por animal por viaje, número de animales por viaje), riesgos laborales, 

pérdida de animales, horarios de carga y descarga y procedimientos de manejo de 

animales. Para identificar las variables que discriminaban entre grupos, las tablas 

de contingencia se emplearon con sus respectivas pruebas de Chi cuadrado y las 

pruebas de Kruskal-Wallis para comparar rangos de muestras independientes 

(Sepúlveda, 2010). 

6.3.3. Descripción del estudio - 2ª Articulo  

“Haulier´perceptions and attitudes towards farm animal welfare colud inflence the 

operational and logistics practices in sheep transport” 

• Se utilizó un método de muestreo de múltiples etapas para identificar la 

muestra de los agricultores.  

• El tamaño de la muestra se determinó en función del tiempo del proyecto y 

la disposición de los transportistas para proporcionar información.  

• A través de la Asociación de Comerciantes de Ovinos y Transportistas de 

Capulhuac (Estado de México), se reclutaron 57 transportistas varones de 

entre 18 y 62 años de edad. Sólo se eligieron transportistas con al menos un 

año de experiencia en la conducción de camiones para ganado.  
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• Los transportistas de esta asociación habían participado en estudios previos 

relacionados con el mismo sector, debido a la credibilidad de la información 

brindada. Para minimizar el sesgo, nos aseguramos de que los transportistas 

participantes no conocieron los principales objetivos del estudio (Daros et al., 

2017). Se informó a los transportistas interesados en el estudio que: "la 

participación será voluntaria, la información recopilada será confidencial, y si 

finalmente no participaron o si los participantes decidieron abandonar el 

estudio, sus futuras condiciones laborales no se verán afectadas". 

• Los participantes tenían licencia de conducir para camiones pesados y 

trabajaban como transportistas profesionales que conducían camiones de 

ovinos. Las entrevistas se realizaron individualmente en el centro de reunión, 

el centro de clasificación o las oficinas de transporte (contexto de trabajo).  

 

6.3.3.1. Cuestionario y escalas de medición  

Antes de utilizar el cuestionario final, se llevó a cabo un estudio piloto en mayo de 

2016 utilizando preguntas preliminares y se aplicó a 10 transportistas de ovinos 

(estos participantes se excluyeron de los análisis posteriores), el cuestionario final 

contenía 2 secciones (anexo 1): 

 

1. Sección consideró los operaciones de manejo durante el transporte; se 

consideró el tiempo para descargar animales, capacidad de carga del 

vehículo, número de kilómetros del viaje, tiempo de transporte en un viaje, 

número de inspecciones realizadas durante el transporte de ovinos en un 

viaje, tiempo de carga de ovinos, costo de transporte por ovino, pérdida de 

peso corporal de ovinos durante el viaje, porcentajes de ovinos muertos o 

heridos. La cadena logística de transporte ovino consideró las siguientes 

preguntas: origen del viaje (norte, centro noroeste, centro y / o sureste, 

descrito anteriormente), tipo de vehículo utilizado (Panzona, camión de 10 t, 

camión de 3,5 t, y / o pick-up), métodos utilizados por los transportistas para: 
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minimizar la somnolencia, clasificación de ovinos durante la precarga, 

manejo de ovinos durante la carga y descarga, manejo agresivo (gritos y 

golpes o uso de picana eléctrica). 

2. Sección consideró las percepciones y actitudes hacia el bienestar animal, y 

las respuestas se basaron en la escala Likert de 5 puntos (Miranda-de la 

Lama et al., 2017a). Las preguntas en esta sección incluyen las percepciones 

de los transportistas hacia la enseñanza del bienestar animal en las escuelas 

y si se requieren nuevas leyes de bienestar animal para evitar abusos de 

animales durante las operaciones de transporte. La información se obtuvo 

con la frase "¿Crees eso?" Y se midió con una escala ordinal de 5 puntos (1 

¼ seguramente no, 2 ¼ probablemente no, 3 ¼ no me importa, 4 ¼ 

probablemente sí, y 5 ¼ definitivamente sí). En la misma sección, se les 

preguntó a los participantes sobre su percepción sobre 5 aspectos del 

bienestar animal basados en una revisión de la literatura (libres de miedo, 

sentir emociones (positivas o negativas), sienten el dolor). 

6.3.3.2. Especificaciones del modelo estadístico 

Se realizaron análisis univariados de todas las variables incluidas en el estudio para 

observar su comportamiento individual y detectar valores atípicos. Se utilizaron dos 

técnicas estadísticas multivariadas, análisis factorial y análisis de conglomerados. 

El análisis factorial se utilizó para reducir y resumir la información de Operaciones 

de manejo, las percepciones de los transportistas y las actitudes hacia el bienestar 

animal (escala Likert) porque se pueden obviar los supuestos de linealidad y 

normalidad en las variables; sin embargo, este análisis requiere 50 observaciones 

mínimas (Sepúlveda et al., 2010).  

 

A diferencia de otras técnicas de reducción de datos, como el análisis de 

componentes principales no lineales, que se basa en el uso de variables cualitativas, 

optamos por utilizar el análisis factorial porque es más fácil identificar las relaciones 

entre las variables y los componentes que se deben conservar. Sin embargo, dadas 
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las diferencias que existen entre las operaciones de manejo de los transportistas y 

las actitudes hacia el bienestar animal, los análisis de los factores se realizaron por 

separado entre bloques de preguntas, ya que conceptualmente esto sería de poca 

validez. 

El método de componentes principales se usó para extraer factores, y el índice 

Kaisere Meyere Olkin (KMO) y el Test de Esfericidad de Bartlett se usaron para 

medir la correlación entre las variables. Las variables con baja comunalidad (h <0,6) 

no se incluyeron en los análisis de factores porque indicaron que esas variables no 

estaban correlacionadas con los nuevos factores. Los factores seleccionados fueron 

aquellos que presentaron valores propios  

Para obtener una mejor comprensión de los nuevos factores, se llevó a cabo una 

rotación ortogonal (método Varimax). Los puntajes de los factores se estimaron 

mediante el método de regresión y, por lo tanto, se guardaron como nuevas 

variables para su uso en el análisis de conglomerados. 

Después del análisis factorial, se realizó un análisis de conglomerados para 

identificar los perfiles de los transportistas de acuerdo con sus actitudes hacia el 

bienestar animal y sus operaciones de manejo durante el transporte. El método de 

2 pasos se utilizó como método de conglomeración. La medición de distancia fue la 

máxima verosimilitud, utilizando los factores relacionados con las actitudes 

obtenidas en el paso anterior, y se identificó el número de conglomerados. 

Una vez que se definieron los conglomerados, se caracterizaron según su 

orientación hacia el desempeño en la cadena logística, las variables 

sociodemográficas (estudios, edad y tipo de camión), los factores relacionados con 

las actitudes hacia el bienestar animal y los factores relacionados con la OLP. 

Finalmente, se usaron análisis de varianza y pruebas de chi-cuadrado (ambos de 

tipo bivariante) para identificar las variables significativas que permitieron la 
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discriminación entre conglomerados. Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 

21.0. 

6.3.4 Descripción del estudio 3º Articulo borrador:  

Clasificar la incidencia de presentación de contusiones en canales de ovinos 

matados en el municipio de Capulhuac, Estado de México. 

6.3.4.1 Material 

El estudio se llevó cabo durante los meses de julio – septiembre de 2018, se 

registraron las características de los ovinos que llegaron al Municipio de Capulhuac 

para su matanza habitual, visitando a barbacoeros que asistían al rastro municipal 

y obradores particulares,  se analizaron un total de 1447 canales de corderos y 

borregos. Para el registro de los datos se utilizaron planillas diseñadas para el 

estudio (anexo 2). 

6.3.4.2 Métodos  

Se registró la presencia o ausencia de contusiones y sus características en las 

canales de ovinos matadas dentro del periodo señalada, de miércoles a viernes 

durante el proceso de matanza. Además se recolecto durante este periodo 

información sobre: 

• Logística y prácticas de manejo: el tipo de camiones utilizados para el 

transporte de ganado, la procedencia, Tiempo y distancia de transporte, 

tiempo de ayuno de los ovinos, precio de compra (canal o vivo), Acciones 

que realiza a la llegada de los ovinos (dar agua, agua-alimento, ayuno, venta, 

matanza, otra), si presentaron lesiones o mortalidad durante el transporte.  

• Características de los ovinos: Sexo, edad, Tipo de ovino (cordero o borrego; 

engorda, desecho), Tipo de cobertura (pelo o lana,), si concia el tipo de 

alimentación (pastoreo, estabulado o mixto), peso vivo, peso canal y 

rendimiento en canal.  
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6.3.4.3. Observación de las contusiones 

Se realizó la inspección visual de las canales matadas (Taruman, 2008); el grado, 

la ubicación y la extensión de las contusiones se registraron en una planilla (anexo 

2) que considero: 

Grado de contusión: en el caso de las canales que presentaron algún tipo de lesión, 

se anotó el grado de la contusión, de acuerdo al daño o destrucción de lo tejido, 

según la Norma Chilena de Tipificación de Canales Bovinas (Chile 2002) 

• Contusiones grado 1; afectan el tejido subcutáneo alcanzando hasta las 

aponeurosis musculares superficiales externas, provocando allí lesiones 

poco apreciables. 

• Contusiones grado 2: han alcanzado el tejido muscular, lesionándolo en 

mayor o menor profundidad y extensión. Se observa que la región de la 

contusión aparece hemorrágica. 

• Contusiones grado 3: comprometen el tejido óseo; el tejido muscular 

generalmente aparece friable con gran exudación serosa y normalmente con 

fractura de los huesos de la zona afectada.  

Extensión de la contusión: cada contusión que se observo fue evaluada según el 

diámetro aproximado del área afectada, se consideraron 3 niveles, dado el tamaño 

de los ovinos: 

• Nivel 1: < 5 cm. 

• Nivel 2: 6 a 10 cm. 

• Nivel 3: > 10 cm.  

En las canales, que presento más de una contusión de diferente grado y extensión 

se consideró la contusión de mayor magnitud para calificarla.  

Ubicación anatómica de la contusión: se tomaron 4 regiones anatómicas y se anotó 

la ubicación de la lesión: pierna, paleta, lomo y tórax-abdomen (figura 25).  
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Figura 25. Regiones anatómicas consideradas para ubicación de las contusiones 

en las canales ovinas (Taruman, 2008). 

6.3.4.4Análisis estadístico 

Para el análisis de los resultados su utilizo estadística descriptiva mostrando 

frecuencias y la información se ordenó en tablas y gráficos según corresponda.  
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VII. RESULTADOS: 

Resultado de trabajo de investigación se derivan tres productos: 

• Un artículo enviado a la revista Journal of Veterinary Behavior intitulado 

“Transporters knowledge towards logistic chain and occupational risks 

in Mexico: An integrative view with implications on sheep welfare” 

donde el objetivo fue evaluar las operaciones logísticas de transporte y 

cuantificar como la distancia de transporte afecta el bienestar animal y los 

riesgos laborales de los transportistas.  

• Un artículo publicado en la revista Journal of Veterinary Behavior intitulado 

“Haulier´perceptions and attitudes towards farm animal welfare colud 

inflence the operational and logistics practices in sheep transport” 

donde el objetivo fue evaluar las percepciones y actitudes de los 

transportistas de ganado durante el transporte de ovinos hacia el municipio 

de Capulhuac.  

• Elaboración del borrador para un 3ª articulo; Presentación de incidencia de 

contusiones en canales de ovinos matados en el municipio de 

Capulhuac.  
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7.1 Articulo enviado  
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7.2. Artículo publicado  
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7.3 Resultado de incidencia de contusiones en canales de ovinos matados 

en el municipio de Capulhuac. 

La edad de las personas encargadas de la matanza va desde los 18 hasta + 60 

años, el 61.6% tiene un nivel de educación de preparatoria, teniendo + de 15 años 

de experiencia en la matanza de ovinos. De las canales ovinas que se observaron 

corresponden a Barbacoeros (44.0%) y Tablajeros (56.0%), los cuales tienen que 

cumplir cierta calidad para la elaboración de cortes finos, posteriormente utilizar los 

cortes secundarios y sus derivados como: vísceras, cabezas y patas en la 

elaboración de la barbacoa (cuadro 9). 

 

En el cuadro 10 corresponde al lugar de procedencia de los ovinos, nacional son 

ovinos que llegan de los estados de Jalisco, Zacatecas, San Luis potosí, localmente 

son ovinos que se adquieren solo en el estado de México y municipios vecinos de 

Capulhuac. 

Cuadro 9.Variables socio demográficas de las personas encargadas de la matanza 

de ovinos en el municipio de Capulhuac 

Edad N % 
Nivel de 

educación 
n % 

18-28 8 0.6 Primaria 188 13.0 

29-38 193 13.3 Secundaria 196 13.5 

39-48 294 20.3 Preparatoria 892 61.6 

49-58 219 15.2 Universidad 171 11.8 

+ 59 733 50.6 Años de experiencia 

A quien 4-10 99 6.8 

Barbacoero 636 44.0 11-15 89 6.2 

Tablajero 811 56.0 + 15 1259 87.0 

Cuadro 10. Lugar de procedencia y matanza de los ovinos. 

Procedencia ovinos 

faenados  
n % Matanza n % 

Nacional 1313 90.7 Rastro 450 31.1 

Local 134 9.3 Casa 997 68.9 
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De los ovinos que se observaron la matanza se realizó en el rastro 31.1% y el 68.9% 

su matanza fue in situ (en su domicilio), Mondragón et al., (2010) menciona que la 

mayoría de los procesadores (barbacoeros) de carne de ovino del centro del país 

(Capulhuac, México), matan in situ (en su domicilio). 

 

En el cuadro 11, se presentan las características de los ovinos faenados como la 

clase de ovinos, tipo de cobertura (lana o pelo), sexo (macho o hembras) y el fin 

zootécnico (engorda o desecho). 

Cuadro 12. Clase de ovino transportado y el tipo de vehículo empleado.  

Clase ovino 
Panzona Torton Camioneta 3.5t Pick up 

n % n % n % n % 

Cordero 367 33.1 707 63.8 29 2.6 6 0.5 

Borrego  127 37.6 69 20.4 46 13.6 96 28.4 

 

En el cuadro 12, se puede observar que el mayor porcentaje de los ovinos fueron 

transportados en panzona y torton, y en menor porcentaje camioneta 3.5 t y pick up. 

El peso vivo promedio estimado para los corderos fue de 41.0 kg y de 49.0 kg para 

los borregos.  

 

 

Cuadro 11. Características de los ovinos matados en el municipio de Capulhuac.  

Clase de 

ovinos 
n % 

Pelo 

(%) 

Lana 

(%) 

Macho

s (%) 

Hembra

s (%) 

Engorda 

(%) 

Desech

o (%) 

Corderos 1109 76.6 97 3 95 5 93 1 

Borregos 338 23.4 61 39 17 83 9 90 
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Cuadro 13. Número de canales observadas y porcentaje de canales con algún 

grado de contusión según la clase de ovino faenado 

Clase de ovino 
Canales 

observadas 

Canales con contusiones 

n % 

Cordero 1109 298 26.9 

Borrego 338 145 42.9 

Total 1447 443 30.6 

 

En el cuadro 13, señala que el porcentaje de canales con contusiones fue de 30.6%, 

encontrando en la canales de cordero un 26.9% y en borregos 42.9%. De la canales 

con contusiones, un 18.0% corresponden a contusiones grado 1, un 3.4% a grado 

2 y un 0.07% a grado 3.  

 

Cuadro 14. Distribución (%) de canales de corderos, borregos y total de ovinos con 

contusión según el grado de las lesiones  

Clase ovinos 
Grado de contusión 

1 2 3 

Cordero 87.7% 12.3% 0.0% 

Borrego 79.0% 21.0% 0.0% 

Total 84.5% 15.5% 0.0% 

 

El cuadro 14, se muestra que predominaron las canales con contusiones grado 1 

(84.5%) en relación al grado 2 (15.5%). Las canales con contusiones grado 3 no se 

presentaron. 
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Cuadro 15. Distribución (%) de las canales de corderos, borregos y total de ovinos 

con contusión según el nivel de extensión (diámetro aproximado ) de las lesiones  

Clase ovinos 
Nivel de extensión de la contusión 

1 (< 5 cm) 2 (6 - 10 cm) 3 ( > 10 cm) 

Cordero 81.5% 13.7% 4.8% 

Borrego 77.2% 18.4% 4.4% 

Total 79.9% 15.4% 4.7% 

 

El cuadro 15, se muestra el total de canales con contusiones observadas, el 79.9% 

presento contusiones nivel1, un 15.4% nivel 2, y solo el 4.7% presento contusiones 

nivel 3. También se observó un predominio de las contusiones nivel 1, en las 2 

clases de ovinos.  

 

Cuadro 16. Distribución porcentual de las canales ovinas con contusiones de 

acuerdo al grado de lesión en cada región anatómica.  

Región 

anatómica 

Total 

contusiones 
% 

Grado contusión 

1 2 3 

Paleta 89 16.2% 79.8% 20.2% 0.0% 

Tórax-Abdomen 56 10.2% 66.1% 33.9% 0.0% 

Lomo 113 20.5% 88.5% 11.5% 0.0% 

Pierna 293 53.2% 87.7% 12.3% 0.0% 

 

En el cuadro 16, se puede apreciar un predominio de las contusiones grado en todas 

la regiones anatómicas; excepto en la región de tórax-abdomen, donde las 

contusiones grado 2 fueron más frecuentes. Las contusiones grado 3 no se 

observaron en las regiones.  

 

 



98 
 

Cuadro 17. Distribución de las canales de acuerdo a la extensión (diámetro 

aproximado) de las contusiones en cada región anatómica.  

Región Anatómica 

Extensión de las contusiones 

Nivel 1 (< 5 cm) 
Nivel 2 (6- 10 

cm) 
Nivel  3 (> 10 cm) 

n % n % n % 

Paleta 72 80.9% 13 14.6% 4 4.5% 

Tórax-abdomen 39 69.6% 12 21.4% 5 8.9% 

Lomo 90 79.6% 17 15.0% 6 5.3% 

Pierna 239 81.3% 44 15.0% 11 3.7% 

 

En el cuadro 17, se observa que en la región de la pierna y paleta predominaron las 

contusiones con extensión nivel 1, es decir menor a 5 cm, mientras que en la región 

del lomo y tórax-abdomen, predominaron las extensiones nivel 2, siendo también 

más frecuente observar contusiones de nivel 3.  

En la figura 26, se puede observar un claro predominio de las contusiones ubicadas 

en la región de la pierna, alcanzando el 40.1% del total de canales con lesión 

contabilizadas por otra parte, la región anatómica que se vio menos afectada fue la 

Tórax – abdomen, con un 13.2% de presentación de contusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Distribución de las 

canales con contusiones 

observadas en corderos y 

borregos, según región 

anatómica afectada. 
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7.3.1 DISCUSIÓN  

Solo el 30.6% de las 1447 canales examinadas durante el estudio se vieron 

afectadas por contusiones de diverso grado (cuadro13). En cuanto al porcentaje de 

ovinos contusos según la clase, se observaron más contusiones en el caso de los 

borregos. En cuanto al grado de la lesión en términos de importancia porcentual, se 

observaron más contusiones grado 1 (18.0%) que afectan solamente tejido 

subcutáneo, que grado 2 (3.4%) que afectan musculo y hubo un porcentaje bajo de 

contusiones grado 3 (0.7%) que comprometen hueso (fracturas).  

Estos resultados son diferentes a los registrados en el Reino Unido por la Meat and 

Livestock Commission (1974), que reporta en general cerca de un 10% de canales 

de corderos dañadas, señalando que la mayor parte se debía a contusiones. Esta 

situación es diferente a la encontrada por Cockram y Lee (1991), quienes en un 

estudio realizado en Edimburgo registraron un 69% de canales de cordero con 

contusiones, de las cuales el 12% se clasificó como severamente contusas, 

porcentaje que incluso aumenta a 20% en los animales que pasan previamente por 

un mercado de ganado. En otro estudio realizado en el Reino Unido, Jarvis y 

Cocrakram (1995) estimaron que el 26% de los ovinos tenían algún grado de 

contusión.  

Según Tarumán (2008) en un estudio realizado en Chile, tan solo estimó que el 

7.5% de los ovinos tenían algún grado de contusión. 

Cuadro 18. Contusiones en canales y su relación con el lugar de origen de los 

ovinos, transportados hacia el municipio de Capulhuac y el grado de la lesión. 

Procedencia 

de los ovinos 

Ovinos 

faenados 

% canales 

contusas 

Canales contusas (%) 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Nacional 1313 29.4 31.2 4.9 0.0 

Local 134 42.5 44.8 16.4 0.0 
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Es importante señalar, que en México no se encontraron publicaciones anteriores 

para el caso de los ovinos, siendo este el primer reporte. En cuanto a la extensión 

de las contusiones (Cuadro15) se logró determinar que en las dos clases de ovinos 

predominaron las contusiones que abarcaron una superficie de pequeña extensión, 

o sea nivel 1(<5 cm), mientras que las contusiones nivel 3 (> 10cm) fueron las 

menos frecuentes. Estas lesiones de pequeña extensión podrían producirse no solo 

durante el transporte, sino más bien durante la carga y descarga, cuando los 

corderos se toman del vellón o de diferentes partes del cuerpo, lo que se acentúa 

aún más cuando se niegan a avanzar durante estas etapas en particular 

aumentando la manipulación por parte del personal y de esta manera la probabilidad 

de presentar lesiones en las canales. 

En relación a la distribución porcentual de las lesiones según ubicación anatómica 

(figura 26), la pierna fue la región más afectada, respectivamente con 40.1%. 

Valores que concuerdan en bovinos Castro (1993) estableció que la pierna fue la 

zona anatómica más afectada, con 36.4%. Tarumán (2008) en ovinos reporta que 

la región anatómica más afectada fue el lomo, abarcando más de la mitad del total 

de las contusiones (51.0%).  

En contraste, la región del tórax-abdomen registró el más bajo porcentaje de 

contusiones (13.2%) y además fue la región más afectada por contusiones grado 2 

(cuadro 16). Las zonas afectadas por contusiones grado 3 y que por lo tanto 

comprometieron el tejido óseo, fue la paleta, lo que se puede deber a animales 

caídos durante el viaje, que pueden presentar mayores y más graves contusiones 

por pisadas de los demás durante el transporte, lo que aumenta el riesgo de 

fracturas. Cabe destacar además que los ovinos poseen sus extremidades delgadas 

las cuales pueden fácilmente quedar atrapadas en grietas que se forman entre los 

suelos del embarque, las rampas elevadas y las paredes de los vehículos, cuando 

estas estructuras no son las adecuadas para la especie.  
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La diferencia de los resultados mencionados en los diferentes trabajos, indican que 

existen problemas de manejo que va desde el arreo de los animales en el predio de 

origen, carga de los animales al camión, transporte y descarga, además del manejo 

pre-faena en el rastro, y que por lo tanto debe haber una preocupación con respecto 

al tema. A las canales con contusiones, especialmente las grado 2, se les deben 

realizar recortes que pueden abarcar desde pequeñas zonas (nivel extensión 1), 

hasta incluso el decomiso de la canal completa, perdiéndose desde unos gramos 

hasta varios kilos de carne por animal. De acuerdo a los resultados de este estudio, 

al menos en este frigorífico las perdidas por contusión no serían muy importantes, 

aunque sería interesante poder determinar el peso de los recortes.  

En cuanto al origen de las cargas se observó que eran provenientes de sectores 

nacionales (San Luis Potosí, Zacates, Jalisco) con un radio de 600 km de distancia. 

El cuadro 18 muestra que la mayoría de las cargas (90.7%) provinieron de sectores 

nacionales y del tramo local (9.3%). Cabe destacar que la relación distancia-

contusiones no es siempre directa; según Eldridge y Davies (1982) los efectos del 

transporte y la distancia del viaje no siempre se pueden relacionales, porque existen 

más factores que interactúan.  

Existen trabajos en ovinos, en los que señalan la relación que existe entre distancia 

de transporte y contusiones, como los efectuados por (Cockram y Lee 1991, Jarvis 

et al., 1996, Knowles 1996). Miranda de la Lama et al. (2011) mencionan que, 

durante el transporte, los animales están expuestos a vibraciones verticales, 

laterales y horizontales, las carreteras no asfaltadas, en mal estado o asfaltadas 

pero sinuosas, tienen un mayor gradiente de transmisión de vibraciones hacia los 

animales, lo cual crea incomodidad, desplazamientos del centro de gravedad de los 

animales y pérdida del equilibrio. 

7.3.2. CONCLUSIONES 

El tipo de camión más utilizado en el transporte fueron la panzona de estructura 

metálica y el torton de estructura de metal y madera.  



102 
 

El porcentaje de canales contusas fue de 30.6%, con predominio de contusiones de 

poca profundidad (grado1) y pequeña extensión (nivel 1). La región anatómica de la 

canal más afectada por contusiones fue la pierna. 

El lugar de matanza es un factor a considerar, cuando los ovinos son matados en 

rastro hay más posibilidades que presenten contusiones. Ya sea por las 

instalaciones deficientes y poca capacitación del personal. 

Cuando los ovinos son faenados por personas dedicadas a la barbacoa, se 

presentan más contusiones, que los tablajeros, sus canales deben tener cierta 

calidad o presentación, ya sea para la elaboración de cortes finos o vendidos en 

obradores y carnicerías del municipio. 
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7.4 DISCUSIÓN GENERAL  

En México se está tomando cierto interés por el comercio y esquemas de producción 

sostenibles, hasta la implementación de cadenas de valor (Miranda de la Lama et 

al., 2017). 

El transportista de ganado tiene la responsabilidad de entregar los animales vivos y 

sanos, bajo un límite de tiempo acordado, los cuales están expuestos a largos 

turnos, fatiga restricciones de sueño, fatiga por la postura, estilo de vida sedentario, 

muchas veces son responsables de la carga y descarga animales y otros factores, 

por lo cual aumenta el riesgo de accidentes en carretera (Asaoka et al., 2012 y 

Miranda de La Lama et al., 2011). 

En el estudio que realizamos la participación de la mujer en el transporte de ganado 

es escaza, esperando que se tenga un aumento en los próximos 10 años, su 

participación en la cadena logística mejoraría el bienestar de los ovinos porque 

tienen más moral y perceptivas hacia medio ambiente que los hombres (Miranda-

de la Lama et al., 2013).  

La comercialización de carne de ovinos los animales son transportados por largas 

distancias, lo que lleva la utilización de camiones- remolque, los cuales pueden 

transportar una carga de hasta 600 corderos en un solo viaje.  

El diseño del vehículo a emplear debe facilitar el movimiento de los animales en los 

procesos de carga y descarga, por ejemplo el uso de remolque de barriga ha sido 

criticado por el difícil manejo de los animales durante la carga y descarga, esto 

podría deberse a las empinadas rampas, las condiciones de micro climas que se 

generan, como consecuencia perdidas de peso y calidad de carne,  

Se han realizados estudios en cerdos (Conte et al., 2015) y en bovinos (Goldhawk 

et al., 2015) aunque se sabe poco sobre les efectos de los remolques de barriga, 

hay una pérdida del bienestar animal que presenta similarmente como en otros 

especies.  
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Los transportistas de ovinos en México normalmente consumen cigarros, bebida 

energética y café para contrarrestar la somnolencia durante el viaje. Los resultados 

obtenidos mostraron que los cluster Eficiente-no consiente y no eficientes-no 

consientes prefieren fumar, tomar café y bebidas energéticas, el consumo de 

bebidas energéticas puede ser eficaz para reducir el somnolencia por el contenido 

de cafeína (Filtness y Naweed, 2017). 

Las iniciativas para mejorar el bienestar de los animales de granja son cuestiones 

interdisciplinares, multifacéticas, internacionales y nacionales, de política pública 

que deben tener en cuenta no solo las cuestiones científicas, éticas y económicas, 

sino también las consideraciones de política comercial religiosa, internacional e 

internacional (Bayvel et al., 2010).  

Para la prevención de riesgos durante el transporte de animales, se debe mejorar 

la logística como el informar al personal sobre la documentación y de más detalles, 

esto disminuirá los tiempos de transporte y acelerar los procesos de carga y 

descarga de los animales. El transporte de ganado es una experiencia estresante 

para los animales y los ovinos no están exentos de experimentarlo (Miranda-de La 

Lama et al., 2010).   

El transporte de ganado debe ser seguro y un mejor trato humanitario, siendo de 

interés para las políticas públicas y comerciales del mundo, debido a sus 

consecuencias negativas para la economía, la salud y el bienestar de los animales, 

además la perdida de la calidad e inocuidad de los alimentos (Harris et al., 2005; 

González et al., 2012).   
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VIII. CONCLUSIONES FINALES  

• El proceso de manejo durante la pre matanza de los ovinos (carga, 

transporte, descarga y espera pre-matanza), bajo las condiciones 

ambientales, afecta las características de calidad de canal.  

• El transporte de los ovinos es una actividad importante en la cadena de valor, 

pero posiblemente el transportista se ha subestimado, ya que dependiendo 

de sus percepciones tienen una influencia clara sobre el bienestar animal, las 

prácticas operativas y logísticas. 

• Cuando los transportistas están capacitados y una actitud positiva hacia los 

animales, el bienestar de los ovinos tendrá un resultado positivo en la cadena 

logística, además minimizando las pérdidas económicas (mortalidad, 

hematomas en canales) mejorando la calidad del producto final. 

• El bienestar de los ovinos durante el transporte se debe desarrollar nuevas 

normas que establezcan máximos y mínimos de distancia y una adecuada 

planificación logística, como la formación de programas orientados a mejorar 

las prácticas operacionales, sino también el desarrollo de sentimientos 

positivos y de empatía hacia los animales.  

• El porcentaje de canales contusas fue de 30.6%, con predominio de 

contusiones de poca profundidad (grado1) y pequeña extensión (nivel 1). La 

región anatómica de la canal más afectada por contusiones fue la pierna.  

• El lugar de matanza es un factor a considerar, cuando los ovinos son 

matados en rastro hay más posibilidades que presenten contusiones. Ya sea 

por las instalaciones deficientes y poca capacitación del personal. 
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X. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta del estrés durante el transporte de ovinos.  
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Anexo 2. Evaluación de canales de ovinos  
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Anexo 3. Publicaciones complementarias  
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