
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 

DIVISIÓN REGIONAL DE CIENCIA ANIMAL 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar en la producción de ganado bovino de carne 

 

Por: 

María Fernanda Rodríguez Castillo 

MONOGRAFÍA 

Presentada como requisito parcial para obtener el título de: 

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

 

 

Torreón, Coahuila 

Mayo 2023 Junio 2023



 
Junio 2023



Junio 2023



i 
 

 

ÍNDICE 

 

RESUMEN .............................................................................................................. iii 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

1.- ORIGEN Y DOMESTICACIÓN DE LOS BOVINOS ........................................... 2 

1.1.- Bovinocultura de carne en México ............................................................... 3 

2.- RESPUESTA ORGÁNICA DEL ESTRÉS .......................................................... 5 

3.- CONCEPTO DE BIENESTAR ANIMAL ............................................................. 9 

3.1.- Parámetros para la evaluación del BA ....................................................... 11 

3.2.- Cinco libertades del bienestar animal ........................................................ 13 

4.- BENEFICIOS DE APLICAR LAS MEDIDAS DE BIENESTAR ANIMAL EN EL 

TRANSPORTE Y RASTRO ................................................................................... 15 

CONCLUSIÓN ...................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

ÍNDICE DE CUADROS Y FIGURAS 

 

Cuadro 1. Principales indicadores de estrés agudo en bovinos que permiten evaluar 

el Bienestar animal durante el transporte………………………………………………8 

Cuadro 2. Las cinco libertades y las cinco disposiciones para promover el bienestar 

de los animales de granja………………………………………………………………13 

Cuadro 3. Las cinco disposiciones actualizadas y los objetivos de bienestar animal 

alineados…………………………………………………………………………………14 

Figura 1 Recreación virtual de Uro…………………………………………………..…3 

Figura 2 Principales estados productores de carne de bovino en 2020…………...4 

Figura 3. Esquema de los mecanismos de estrés en el animal……………….…....7 

Figura 4. Certificación Welfair………………………………………………………….12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

RESUMEN 

 

En particular, el bienestar animal (BA) en la producción bovina se refiere al cuidado 

de los animales que son parte del sector ganadero. Eso significa implementar 

medidas para mejorar su salud y mantener el confort, alimento adecuado, ejercicio 

y protección contra la crueldad. Sabemos que el BA es una parte integral de la 

producción de carne, y no hay duda de que se debe prestar atención a la forma en 

que los bovinos son tratados para obtener altos estándares de calidad. La buena 

alimentación y la protección contra enfermedades y lesiones son temas importantes, 

pero el BA también significa una adecuada calidad del hábitat para estos animales. 

La calidad de la carne bovina siempre ha sido una prioridad para los productores de 

carne, y mejorando el BA es la manera perfecta de asegurar que la carne producida 

sea de su más alto nivel. Uno de los factores clave en el aumento del BA es 

proporcionar un ambiente natural a los animales donde puedan desempeñar sus 

instintos naturales. Esto incluye asegurarse de que tengan acceso a agua fresca, 

alimentos nutritivos, un lugar limpio y espacio adecuado para moverse. Los 

animales saludables son más resistentes a las enfermedades, lo que significa 

menos uso de antibióticos en la producción bovina. Esto mejora la seguridad 

alimentaria y reduce el riesgo para los humanos al consumir carne. Además, la 

cantidad de residuos ecológicamente dañinos disminuye debido al uso reducido de 

medicamentos veterinarios. Además, la reducción de problemas comportamentales 

dentro de las granjas permite la obtención de productos similares con menor 

cantidad de insumos o una mejora calidad del producto con igual cantidad. 

 

 

 

Palabras clave: Bienestar animal, Bovinos, Salud, Producción, Calidad.
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INTRODUCCIÓN 

La industria ganadera, un tipo de productor de carne, representa un subsector 

importante en el México rural, tanto en términos de oferta de productos como de 

divisas que aporta a la economía del país. La importancia de este sector va más 

allá del análisis de un producto Carne vacuna ya que involucra el conjunto de 

recursos relacionados con su desarrollo (Chauvet, 1999). 

Los sistemas de producción de ganado de carne se definen como todos los 

sistemas de producción de ganado comercial, cuyo propósito incluye cualquiera o 

todos los siguientes pasos: Fases de reproducción, recría y terminación final, con 

el propósito de producción. carne vacuna producida para el consumo (OIE, 2019). 

Los veterinarios que trabajan con animales de producción saben que muchas 

prácticas como la alimentación, el engorde, el transporte, el sacrificio, etc. no son 

éticas, especialmente los veterinarios de tecnología animal que prestan juramento 

cuando obtienen su título universitario, pero no tienen preferencia por el producto 

que quieren. para obtener calidad (Aluja, 2011). 

El tema del bienestar animal (AB) está íntimamente relacionado con la existencia 

y evolución de diferentes posiciones éticas a lo largo del tiempo (del Campo, 

2006). Además de aumentar la producción, la consideración del bienestar animal 

en la etapa de producción primaria también es incuestionable (Munilla et al., 2019). 

El bienestar animal es importante a lo largo de toda la vida productiva de los 

animales, especialmente para aquellos destinados al consumo humano (p. ej., 

bovinos); y una de las etapas más críticas a las que se enfrentan es la planta de 

proceso , donde el estrés ambiental es alto debido a que existen muchos factores 

irritantes para animales, provocando la pérdida del bienestar animal , además, está 

íntimamente relacionado con la salud pública , la calidad de la carne , la inocuidad 

y la seguridad alimentaria proporcionada a los consumidores (Rojas y Erly, 2020). 
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1.- ORIGEN Y DOMESTICACIÓN DE LOS BOVINOS 

 

El ser humano siempre ha necesitado a los animales como fuente de alimento, 

protección o compañía. Entre otras especies, los rumiantes destacan por su 

capacidad para convertir alimentos de muy baja calidad, como piensos fibrosos y 

subproductos agrícolas, en alimentos de alta calidad nutricional, lo que les permite 

explotar zonas donde las características del suelo o la topografía no permite la 

agricultura. Mecanización. Las vacas son una de las mejores especies para la vida 

domesticada (Rossner et al., 2010). 

El ganado fue domesticado en Asia continental hace unos 10.000 años. Llegaron 

al sur de Europa alrededor del año dos mil antes de cristo, más tarde fueron traídos 

a América por los conquistadores españoles. Una de las principales razones por 

las que se introdujeron en todo el continente se debe a la fertilidad de los campos 

americanos, la expansión relativamente rápida de estos animales creó una gran 

fuente de riqueza (Berman, 1988). 

La domesticación del ganado ocurrió alrededor de 8000 o 7000 a. C., que es el 

comienzo de la domesticación del Uro, lo que sugiere que los humanos pueden 

haber seleccionado un tamaño más pequeño mientras domesticaban a los 

animales (ilustración 1). Se estima que una vez que comenzó la domesticación en 

el centro-sur de Anatolia, la manada se endureció en tres oleadas: una hacia el 

Golfo Pérsico, otra a través de Egipto y el sur del Mediterráneo, y una tercera 

desde su punto de origen a través de los Balcanes Llegó a Italia, Francia y la 

Península Ibérica. (Alfranca et al., 1997). 
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Figura 1 Recreación virtual de Uro 
Fuente: http://naturayala.blogspot.com/2018/12/el-uro-el-gran-bovido-extinto.html 

 

1.1.- Bovinocultura de carne en México 

La ganadería en México comenzó alrededor de 1524 con la introducción del 

ganado a las Américas por parte de los españoles. Durante el período colonial se 

restringieron y derechos sobre la posesión de la tierra, dando origen a las 

"Estancias", la creación del " hacienda " de la primera fase que existió durante 

muchos años hasta la época posrevolucionaria. Desde 1542 hasta 1810, el plan 

productivo y comercial que propició el marcado crecimiento de la ganadería a gran 

escala fue la expansión masiva de haciendas ganaderas establecidas cerca de las 

ciudades para alimentar a la población (Montemayor, 1984).   

La producción de carne de vacuno en 2019 alcanzó un máximo histórico de 2 

millones de toneladas, un 2,4% más que en 2018 (SADER, 2020).  

Según las estadísticas, la producción de carne vacuna en 2020 será de 

2.000.790.000 toneladas, de las cuales 1.000.000.946.000 toneladas se venderán 

en el país y 133.000 toneladas se exportarán, lo que representa el 6,4% de la 

producción total. Informe de la Comisión Mexicana de la Carne. 

 

http://naturayala.blogspot.com/2018/12/el-uro-el-gran-bovido-extinto.html
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 El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula expreso 

que, “Se espera que la producción de carne bovina del país continúe aumentando 

este año en respuesta a una mayor demanda nacional del producto, mientras que 

el poder adquisitivo de los hogares mexicanos se recupera gradualmente” 

(SADER, 2021). 

 

Figura 2 Principales estados productores de carne de bovino en 2020 
Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2020 en toneladas. 
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/veracruz-lider-nacional-en-
produccion-de-carne-de-res-y-pollo/ 

 

La ganadería extensiva se considera multifuncional. En otras palabras, además de 

su función productiva al utilizar los recursos naturales sin usos alternativos, realiza 

otras funciones ambientales (p. ej., reducción de la biomasa vegetal) con gran 

potencial para proporcionar externalidades positivas (p. ej., prevención de 

incendios), muy importantes para la sociedad. También realiza funciones 

socioeconómicas, como la formación de poblaciones y el mantenimiento de las 

estructuras económicas en las zonas rurales. Lo cierto es que el pastoreo 

extensivo es una actividad multifuncional que puede integrarse de manera óptima 

en el entorno natural y generar agroecosistemas de alto valor natural y cultural, 

contribuyendo así al desarrollo rural sostenible (Rodríguez-Ortega et al., 2019).  
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Los sistemas técnicos de carne bovina están ubicados geográficamente en los 

estados de Jalisco, Guanajuato, Sonora, Puebla, Querétaro, Yucatán y Edo. De 

México y Durango. La producción es intensiva en períodos cortos de tiempo (90-

120 días), el ganado se mantiene en corrales y se utilizan técnicas para aumentar 

la eficiencia de la alimentación a través de tecnologías como probióticos y 

estimulantes del crecimiento. Una de sus desventajas es el alto costo de los 

alimentos, principalmente granos, harinas aceitosas y alimentos picados, que 

generalmente se reducen con la integración en la cadena de comercialización. 

Este último identificó un grupo importante de productores que incursionan en la 

transformación industrial de su producción principalmente a través de la operación 

de mataderos de inspección federal (TIF) (Alonso et al., 2006). 

 

2.- RESPUESTA ORGÁNICA DEL ESTRÉS 

 

El estrés se puede definir como una respuesta biológica que ocurre cuando un 

individuo percibe una amenaza a su homeostasis (Trotti,1997). 

El manejo brusco de los animales puede ser muy estresante ya que los niveles de 

cortisol son 2/3 más altos en los animales que los manejan bruscamente (Grandin, 

1997).  

La manipulación brusca y el manejo en una instalación mal diseñada dan como 

resultado un aumento en la frecuencia cardíaca del animal que supera con creces 

el producido por la misma manipulación en una instalación bien diseñada. La 

gravedad y la duración del procedimiento de manejo grave determina el tiempo 

que tarda el latido del corazón en volver a su ritmo normal. La frecuencia cardíaca 

tarda más de 30 minutos en volver a la normalidad después de un estrés severo 

causado por un mal manejo (Stermer et al., 1982). 

La medición de los niveles de cortisol indica que los animales podrían habituarse 

a los procedimientos de manipulación estándar. Se adaptan a tratamientos 

indoloros repetidos, como subirse una manga o extraer muestras de sangre a 
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través de un catéter intravenoso mientras están sujetos en una caja de sujeción 

familiar (Alam y Dobson, 1986; Fell y Shutt, 1986).  

Los terneros con poco contacto humano pueden adaptarse a procedimientos 

relativamente rápidos e indoloros, como el pesaje. El pesaje diario no afectó la 

ganancia de peso. El ganado no se adapta fácilmente a los duros procedimientos 

que causan dolor, o una serie de tratamientos consecutivos que no les permiten 

suficiente tiempo para refrescarse entre los trabajos sucesivos (Peischel et al., 

1980). 

Tras repetidos viajes en camiones, algunos animales tropezaron y cayeron, los 

niveles de cortisol no bajaron (Fell y Shutt, 1986). Los animales domesticados 

tienden a tener respuestas más suaves a los procedimientos desagradables que 

los animales salvajes. En una estación experimental donde los turistas los 

acariciaban, los terneros que estaban encadenados y tratados tenían niveles 

significativamente más bajos de cortisol que los terneros que tenían menos 

contacto con la gente (Boandl et al., 1989). 

El estrés se ha utilizado como un indicador de la pérdida de bienestar animal y se 

define como los efectos de los estímulos neurológicos y emocionales inducidos 

por el medio ambiente en los sistemas nervioso , endocrino , circulatorio y digestivo 

de un animal , que producen cambios medibles en el nivel de funcionamiento de 

estos sistemas, en particular Altera homeostasis interna al inducir cambios en la 

actividad del sistema nervioso autónomo y el eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal-

HPA (Broom, 2005). Cuando la respuesta de un animal a un factor estresante 

literalmente pone en riesgo su salud, se dice "Diestres" (Mormède et al., 2007). 

El estrés puede ser agudo (de corta duración) o crónico (de larga duración), según 

su duración y sus efectos. En cualquier caso, una vez que el SNC perciba una 

amenaza, monta una respuesta que incluye alguna combinación de las cuatro 

respuestas de defensa biológicas generales: conductual, autonómica, 

neuroendocrina e inmunitaria (Trevesi y Bertoni, 2009).  
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En el eje HPA, los centros cognitivos del cerebro, como la corteza cerebral, al 

detectar una amenaza externa, inician mecanismos de respuesta a través de 

señales neuronales que activan la liberación de factor liberador de corticotropina 

(CRH) y vasopresina, particularmente en el núcleo paraventricular del hipotálamo 

(Von Borell, 2001). La CRH se libera de los terminales axónicos que se proyectan 

hacia la eminencia media y se transporta a través del sistema sanguíneo portal 

pituitario a la glándula pituitaria anterior, donde estimula la liberación de hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH), que se libera en la sangre. Síntesis y secreción de 

glucocorticoides (GC), especialmente cortisol de la corteza suprarrenal, que es 

pulsátil con un ciclo de 90 minutos (Mormède et al., 2007). 

 

 

Figura 3. Esquema de los mecanismos de estrés en el animal.  

Modificado de Romero y Sánchez (2012). 

 

Entre los biomarcadores descritos, se destacan cortisol y progesterona, 

concentración de albúmina plasmática, urea, globulina, proteínas totales, actividad 

de creatina fosfoquinasa (CK), B-hidroxibutirato (B-OHB), haptoglobina, 
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fibrinógeno y medición de volumen celular. Acumulativo (VCP) y recuento de 

glóbulos blancos (Sporer et al., 2008). 

Cuadro 1. Principales indicadores de estrés agudo en bovinos que permiten evaluar el 

Bienestar animal durante el transporte. Adaptado de Knowles y Warriss (2007) 

Indicadores Índices 

Comportamiento Vocalización, agitación, lucha, dejar de 

avanzar, erizamiento y temblor. 

Hipertermia-hipotermia: Incremento y 

variabilidad de tasa cardiaca, presión 

sanguínea, tasa respiratoria, transpiración, 

temperatura corporal. 

Fisiológicos Estrés fisiológico: mortalidad. 

Debilidad: aumento vasopresina. 

Marcadores de miedo/excitación: Aumento 

tasa cardiaca. 

Desempeño Reducción del rendimiento de leche, 

interferencia con la deyección láctea. 

Medidas endocrinas Incremento de cortisol, oxitocina, 

catecolaminas (epinefrina y norepinefrina), 

CRH, ACTH, vasopresina, ß-endorfinas. 

Marcadores bioquímicos Índices de privación de alimento: Incremento 

de Ac. Grasos no esterificados, ß-

hidroxibutirato, urea. Disminución de glucosa. 

Indicadores de deshidratación, y/o 

hemoconcentración: Incremento de la 

osmolaridad, VCP, proteína total, albúmina. 

Índices de esfuerzo físico: Incremento de CK, 

lactato, lactato deshidrogenasa. 

Índices de miedo/excitación y la liberación 

de catecolaminas: Aumento VCP, glucosa, 

urea, ß-HOB. 

Indicadores de ayuno: peso vivo, ß-HOB, Ac. 

Grasos libres, glucógeno muscular. 
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Las vacas son animales que tienen miedo a las cosas nuevas y se acostumbran a 

la rutina. Tienen buena memoria, y los animales con experiencia previa en buen 

manejo son más fáciles de manejar que aquellos con manejo brusco. Tanto los 

factores genéticos como la experiencia pueden afectar la respuesta de un animal 

al manejo. Una buena comprensión de los patrones de comportamiento natural 

hará que trabajar con animales sea mucho más fácil. Para reducir el estrés, los 

productores progresivos deben tratar de acostumbrarlos a una variedad de 

métodos tranquilizadores de manejo, como caminar, andar en bicicleta o andar en 

un vehículo. Los métodos de entrenamiento de animales para aceptar nuevas 

experiencias ayudar a reducir el estrés de mudarse a un nuevo lugar (Grandin, 

2000). 

En el futuro, para una comprensión más clara de las respuestas fisiológicas y 

endocrinas del ganado bovino a tratamientos estresantes como manipulación, 

transporte, ayuno, aturdimiento y sangrado, indicadores de comportamiento como 

el número de animales en reposo o de pie, montar, picadura, vocalizaciones 

(mucos), defecación, caídas y otras interacciones que pueden producir respuestas 

distintas a los indicadores de presión arterial (Romero Peñuela et al., 2011). 

 

3.- CONCEPTO DE BIENESTAR ANIMAL 

 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) define el concepto de bienestar 

animal como un término amplio que describe la forma en que los individuos 

responden a su entorno, incluida su salud, sus percepciones, su estado mental y 

otras influencias positivas, o los mecanismos físicos y mentales impacto negativo 

de los animales. En resumen, la organización mundial de sanidad animal según el 

código terrestre designa el significado de “el estado físico y mental de un animal en 

relación con las condiciones en las que vive y muere” (OIE, 2023). 
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El concepto de BA se basa en la relación armoniosa entre los animales y su 

entorno, en esta relación juega un papel importante su estado físico y mental 

(Broom, 2005). 

Este bienestar incluye la salud y la condición física general del animal, el estado 

mental y la capacidad para hacer frente a cualquier efecto adverso de su entorno 

(Appleby, 2008). 

En el estudio de Rojas et al., (2005) encontraron un consenso no tan completo en 

respecto a las medidas implementadas en el campo del bienestar animal, es 

probable que en el corto plazo los países de la región incorporen medidas a nivel 

nacional en: producción, transporte e incluso matanza decente, teniendo en cuenta 

la diversidad geográfica y los diferentes sistemas productivos existentes en cada 

lugar. Por ello, uno de los aspectos más importantes de lo que puede hacer 

progresos es la conciencia pública y construir una cultura de bienestar animal, por 

ejemplo, a través de esquemas sugeridos o certificación voluntaria, accesibles 

económicamente y fácilmente disponible de aplicar cuando se demuestren los 

beneficios en Prácticas de Productividad y Bienestar Animal donde la calidad es 

esencial. Parte importante de esta evolución es la correcta preparación y 

formación de veterinarios y operadores de mataderos, exposiciones y transporte. 

La ciencia del bienestar animal es un campo interdisciplinario en rápido desarrollo 

que requiere urgentemente una mayor participación de los veterinarios en todos 

los niveles, desde médicos privados hasta especialistas. Sin embargo, los 

estudiantes de veterinaria normalmente no reciben una formación sólida en el 

campo. La Medicina Veterinaria tiene una larga historia de preparación de 

graduados con una base sólida en muchas disciplinas clínicas, lo que les permite 

obtener una formación solida en el campo. Las facultades de veterinaria deben 

educar a los estudiantes en los conceptos básicos de la ciencia y la ética del 

bienestar animal, abordar este tema a lo largo de su plan de estudios profesionales 

y aumentar las oportunidades de educación adicional para los estudiantes con un 

interés particular en el campo (Colonius y Swoboda, 2010). 
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3.1.- Parámetros para la evaluación del BA 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha reconocido la importancia del 

BA en los sistemas de producción y ha enfatizado en la necesidad de generar 

reglamentaciones que lo promuevan. 

Asimismo, esta mayor relevancia del bienestar animal para las personas ha sido 

vista como una oportunidad de negocio para productores y grandes cadenas 

comerciales, de ahí la necesidad de un sistema de evaluación del bienestar animal 

a nivel de finca. Sistemas de certificación y etiquetado de atributos para productos 

finales. Además, herramientas con estas características a identificar a que los 

factores que pueden impactar negativamente en el bienestar de los animales, 

brindando información útil para desarrollar recomendaciones para mejorar los 

sistemas de producción. En este contexto, la Unión Europea puso en marcha en 

2004 un proyecto denominado Welfare Quality®, uno de cuyos objetivos era 

desarrollar un protocolo de evaluación del bienestar animal en ganadería intensiva 

a nivel de explotación (Jones-Barahona, 2009). 

Certificación Welfair  es un certificado independiente administrado por el IRTA en 

colaboración con Neiker-Tecnalia, basado en el European Welfare Quality Project 

y el proyecto europeo AWIN®, en los que se desarrollan sistemas para evaluar y 

controlar la calidad del bienestar animal en granjas y mataderos. Es esta 

evaluación y control lo que permite tanto a los productores como a los gerentes de 

los mataderos comprender el estado de bienestar de sus instalaciones y permitir 

la mejora continua a través de programas de certificación. De esta forma, se 

pueden garantizar buenas prácticas de bienestar animal respetuosas y 

sostenibles, mejorando sus resultados y, además, se puede asegurar a los 

consumidores que se aplican una serie de medidas estandarizadas y 

consensuadas en toda Europa para asegurar el bienestar de los animales a lo 

largo de su producción (WQN, 2019). 

http://www.animalwelfair.com/
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Figura 4. Certificación Welfair.    

Recuperado de http://www.welfarequality.net/es-es/certificacion-welfair/ 

 

La eliminación de distracciones, como camiones ruidosos cerca del establo, 

también facilita el movimiento del rebaño y reduce el movimiento en retroceso del 

ganado. En las instalaciones al aire libre, es más probable que las sombras nítidas 

en el suelo se asocien con la falta de movimiento del ganado que sin sombras o 

con sombras suaves y tenues. La instalación de paredes pequeñas y sólidas para 

evitar que los animales que se acercan vean equipos, vehículos o personas en 

movimiento también puede mejorar el movimiento de avance del ganado. Los 

suelos antideslizantes son fundamentales para evitar resbalones y caídas durante 

la manipulación. Por lo general, no es necesario reconstruir o rediseñar por 

completo las instalaciones existentes. La mejora continua de la gestión debe 

evaluarse utilizando indicadores basados en resultados. Algunas medidas 

comunes de conducción incluyen resbalones y caídas, estacionamiento, marcha 

atrás, conducción vocal y uso de una picana paralizante. La recopilación de datos 
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antes y después de la modificación ambiental se puede utilizar para determinar su 

eficacia (Grandin, 2021).  

 

3.2.- Cinco libertades del bienestar animal 

Recuerda Serrano (2003) citado por Iglesia y Nelson (2009) mencionan que El 

informe Brambell establece estándares mínimos de bienestar para los animales 

en los centros de producción intensiva, y establece que los animales de granja 

deben tener libertad para "levantarse, acostarse, darse la vuelta, acicalarse y 

estirar las extremidades". A estos requerimientos en general se les denomino 

“cinco libertades” Brambell. El 1979 el gobierno brtanico creo el Consejo para el 

Bienestar de los Animales de Granja (Farm Animal Welfare Council - FAWC), 

Formulo el contenido del Informe Brambell, el “cinco libertades” (Iglesia y Nelson, 

2009). 

Cuadro 2. Las cinco libertades y las cinco disposiciones para promover el bienestar de los 

animales de granja. Publicado por Mellor (2016). 

 

 

El fuerte énfasis en la experiencia o influencia subjetiva reconoce, al menos 

conceptualmente, que el estado de bienestar de un animal depende del balance 

neto entre las experiencias significativas positivas y negativas que pueda tener en 

un momento dado (Mellor et al., 2015: Mellor, 2016). 
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También reconoce que la experiencia de las "funciones biológicas" y los "estados 

emocionales" ahora se entienden como elementos integrados dinámicamente 

dentro del cuerpo que funcionan como un todo (Green y Mellor, 2011: Hemsworth 

et al., 2015: Mellor et al., 2015), por lo tanto, el énfasis en el impacto en este 

paradigma actualizado combina estos dos enfoques ampliamente discutidos para 

comprender el bienestar animal (Fraser et al., 1997: Fraser, 2003: Fraser, 2008). 

El paradigma de las cinco reglas/objetivos de salud presentado aquí conserva la 

memorable simplicidad de la formulación original de las cinco libertades (Cuadro 

3). También mantiene un vínculo con la expresión original y evita las complicaciones 

de usar la palabra "libertades". Y qué podría ser más importante que lo que 

representa el bienestar animal. Al final, es fácil de entender y proporciona una guía 

clara sobre los objetivos beneficiosos de la gestión del bienestar animal. Como tal, 

se recomienda como una alternativa coherente y atractiva al paradigma de las 

cinco libertades, que se espera que sea de particular interés para los miembros 

legos (Mellor, 2016). 

Cuadro 3. Las cinco disposiciones actualizadas y los objetivos de bienestar animal alineados. 

 
¹En letra cursiva se mencionan las cinco disposiciones similares a los cinco dominios para la valoración del 
bienestar animal y del número uno al cuatro los principios de la Calidad del Bienestar Europeo (WQ ®) 
²Los primeros cuatro objetivos de BA hablan de minimizar las acciones y efectos negativos mientras que 
promociona las positivas. Esto en armonía al objetivo de promover más los estados positivos de bienestar. 

 
 

Los grandes compradores de carne necesitan herramientas de auditoría fáciles de 

usar para evaluar el bienestar animal y la sostenibilidad. Desde la primera edición, 
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muchas empresas han combinado las dos áreas de responsabilidad corporativa. 

Las evaluaciones adecuadas para uso comercial a menudo deben tener métodos 

de recolección de datos más simples que los que se usan en la investigación. Se 

recomienda utilizar criterios de resultado basado en animales en lugar de criterios 

de entrada (Grandin, 2022). 

 

4.- BENEFICIOS DE APLICAR LAS MEDIDAS DE BIENESTAR ANIMAL EN EL 

TRANSPORTE Y RASTRO 

Se sabe que hay varias herramientas disponibles para que los productores 

mejoren su misión: buenas prácticas de bienestar animal, saneamiento y gestión 

preventiva de enfermedades, evaluación de la fertilidad y gestión eficaz de la cría, 

por nombrar algunas. Muchos países y consumidores imponen requisitos 

normativos y/o legales que determinan qué estándares de bienestar animal deben 

manejarse para comercializar sus derivados, brindarles una vida mejor y mejorar 

la calidad del producto (Odeón y Romera, 2017). 

El entorno visual, auditivo y físico en el que se manipula el ganado afectará la 

facilidad de movimiento a través de las pasarelas y vallas utilizadas para 

tratamiento veterinario, carga de camiones o mataderos (Grandin, 2021). 

Debido a la termorregulación, el ganado pierde agua durante el transporte a través 

de la respiración, la micción, el estiércol y la evaporación (Gavinelli et al., 2008). 

Se recomienda destinar un área de 0,7 a 1,7 metros cuadrados por animal 

dependiendo de factores como raza, peso corporal, ubicación geográfica, 

temperatura (Monka y Ayo, 2007: Gavinelli et al., 2008).  

El estrés agota las reservas de glucógeno muscular y reduce la formación de ácido 

láctico, razón por la cual el pH permanece alto (≥5,8) después del sacrificio 

(Amtmann et al., 2006). Los animales vivos obtienen energía para la actividad 

muscular a partir del glucógeno almacenado en el tejido muscular esquelético y en 
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mayor medida en el hígado, donde representa del 2% al 10% del peso total del 

órgano (Immonen y Puolanne, 2000). 

El impacto del manejo en el bienestar animal se puede medir a través de 

indicadores fisiológicos y de comportamiento, mientras que los efectos menudos 

y cualitativos en la producción de carne a se evalúan a través de cambios en el 

peso vivo y la canal, daño a la canal (golpes) y cambios en el pH y la coloración 

de la carne (Sepúlveda et al., 2007).  

En 1979, Forrest afirmó que el estrés provoca cambios post-mortem medibles a 

nivel muscular (carne o la canal), que están relacionados con los niveles de 

glucógeno, el pH y el color (Odeón y Romera, 2017).  

En el caso del ganado bovino, el principal efecto del manejo ante mortem sobre la 

calidad de la carne es a través de su impacto potencial sobre las reservas de 

glucógeno muscular; si estas se agotan, los niveles de acidificación post mortem 

se reducen, dando lugar a los llamados 'cortes oscuros' (Warren, 2010).  

El bienestar animal es cada vez más importante en todo el mundo. América Latina 

se encuentra actualmente adaptándose a los nuevos requerimientos 

internacionales para permanecer en el mercado mundial. Si bien este es un 

problema que existe desde hace muchos años en Argentina, existe la necesidad 

de ampliar el conocimiento y la investigación sobre los mecanismos de estrés de 

los sistemas de producción, transporte y sacrificio y actualizar la normativa 

pertinente (Odeón y Romera, 2017). 

En este punto, cabe señalar que estas buenas prácticas ayudan a mejorar el 

funcionamiento general del sistema de aseguramiento de la calidad y seguridad 

desde la producción primaria hasta los refrigeradores. Beneficios de establecer 

buenas prácticas de bienestar animal:  

• Se evita el deterioro del canal y las correspondientes pérdidas económicas 

y se genera mayor valor por menores defectos, daños y mordeduras.  
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• Reducir la mortalidad animal durante la fase de producción y durante el 

transporte. Con menos estrés para los animales, la carne es de mayor 

calidad y seguridad, lo que ayuda a proporcionar a los consumidores 

alimentos seguros y de calidad.  

• Mejor calidad y valor del cuero. Reducir los riesgos laborales para los 

trabajadores.  

• Tratar a los animales con dignidad y aumenta la conciencia pública.  

• Mejorar la competitividad en los mercados nacionales e internacionales. 

(Tafur y Acosta, 2006). 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El bienestar animal debe ser una prioridad para cualquier productor de carne bovina. 

El bienestar animal no solo mejora la calidad de la carne; también mejora la salud y 

la productividad de los animales, contribuye a la ética de la producción y posiciona 

a los productores de carne como líderes de una práctica de producción responsable. 

Las estrategias de mejora del bienestar animal no solo dependen de las tecnologías 

modernas y los recursos económicos; también dependen de la individualidad, la 

responsabilidad, el respeto y la consideración por el bienestar animal. Los 

productores de carne bovina deben actualizar y capacitar a todos los miembros de 

la cadena de producción para obtener un mayor rendimiento y altos estándares de 

calidad en la cadena de producción desde la reproducción de los animales hasta el 

sacrificio. 
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