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RESUMEN

EI objetivo de esta investigaci6n fue verificar, medir y comparar los indicadores
de bienestar animal en algunas plantas de faena de ovinos del Uruguay,
registrando el comportamiento de los animales en el arreo hacia el cajon de
noqueo, la insensibilizaci6n propiamente dicha y el tiempo entre esta y el
sangrado. Se lIev6 a cabo en tras plantas frigorfficas habilitadas para
exportaci6n que sacrifican ovinos en Uruguay, en el periodo comprendido entre
Agosto del ario 2012 y Setiembre del 2013. EI numero total de la muestra fue
de 2568 ovinos. La metodologia de trabajo se efectu6 en tres etapas: 1)
evaluaci6n de las instalaciones y forma de conducci6n de los animales en la
manga de entrada a playa de faena; 2) evaluaci6n del metodo de
insensibilizaci6n, 3) registro del tiempo entre insensibilizaci6n y sangrado y
evaluaci6n de indicadores de bienestar animal en el riel. Los resultados
mostraron que el 100% de las instalaciones eran raetas y ciegas, con paredes
de cementa y pisa de hormig6n antideslizante en un 88°k. EI manejo de los
animales fue en un 100% arreo en grupo y de estos un 500/0 con animal Quia.
La velocidad de arreo sa encontr6 que era media yalta en un 76°k. Las
herramientas de conducci6n utilizadas fueron banderines, sonajeros y balsas
plasticas en un 50%, registrandose el use de picana electrica solo en un 50/0.
Los equipos de insensibilizaci6n fueron un 100% electricos y con agua en el
naquee, de los cuale5 se encontraran dos de tipo cabeza/dorso y uno 5610 de
cabeza. Se encontr6 que el 62,50/0 los eperarios colocaron correctamente el
equipo de insensibilizaci6n sabre el animal, y en un 37,5% consultaron el
instrumento de medicion del equipo. Con respecto a la correcta
insensibilizaci6n de los animales: en la planta N°1 un 50% en el primer golpe;
planta N° 2 un 94% y planta N° 3 un 98,5%. Del total de animates muestreados
en el riel de sangrado, en un 680/0 se observaron animales insensibles. La
medicion del tiempo entre naqueo y sangria fue: <15 segundos: 0%, entre 15
30 segundos: 42%, entre 30-45 segundos: 43°A> y >45 segundos: 15%. Si bien
las instalaciones no eran curvas, sa observ6 que los animates se movian con
gran fluidez, can un buen maneja en la conduccion par parte de los operarios
utilizando adecuadamente las herramientas de conducci6n (banderas,
sanajeros) y animales Quia. En cuanto a la efectividad del aturdimiento, se
encontraron algunos inconvenientes, que lIevaron a que los animales
recuperaran la conciencia. Se observ6 un gran numero de animales sensibles
en el riel de sangrado, que puede ser debido a factores en el proceso de
insensibilizaci6n. Deberia capacitarse aun mas a los operarios e interiorizarlos
mas en el tema bienestar, para generar un mayor compromiso de los mismos
en su tarea.
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SUMMARY

The objective of this study was to identify, measure and compare animal
welfare indicators in some sheep slaughter plants of Uruguay, recording the
behavior of animals in the way towards the stunning box, stunning itself and the
time between this and the bleeding. The study was performed in three plants
authorized to export sheep slaughtered in Uruguay, in a period between August
2012 and September 2013. The total number of the sample was 2568 sheep.
The methodology of the work was done in three stages: 1) Assessment of
facilities and the way to move the animals to the slaughter plant; 2) Evaluation
of the stunning method, 3) Recording the time between stunning and bleeding
and animal welfare indicators in the rail. The results showed that 100% of
facilities were straight and with concrete walls and non-slippery floor in 88%. A
100% of animals were moved in groups and in 500/0 of the cases an animal
guide were used. The speed of movement was medium and high at 76%. The
driving tools used were banners, rattles and plastic bags in 500/0 of the cases,
registering the use of electric prods only in a 50/0. The equipment of stunning
was in a 1000/0 electric and with the use of water in the process, of two types,
head/back and only head. It was found that 62.5% of operators placed the
stunning equipment Regarding the number of animals correctly stunned: at
slaughter plant N°1 the 50% were knocked in the first stun; at slaughter plant
N°2, 94% and at slaughter plant N°3 the 98,5%. From the total number of
animals sampled in the line of bleeding, 68% insensitive animals were
observed. Measuring the time between stunning and bleeding: <15 seconds:
0%; between 15-30 seconds: 42%; between 30-45 seconds: 43% and> 45
seconds: 150/0. Although the facilities were not curves, it was observed that
animals moved very fluently, with good handling by operators, using the driving
tools (flags, rattles) and animals guide properly. As for the effectiveness of
stunning, some problems were found, which led to the animals recover
consciousness. It was observed a large number of sensitive animals in the line
of bleeding, which may be due to factors in the process of stunning. Operators
training should be increased, improving their awareness and commitment on
animal welfare issues.

9



1. INTRODUCCI6N

A nivel mundial actualmente existe mas de un billan de ovejas en producci6n,
distribuidas en su gran mayoria en China, Australia, India, Iran, Sudan, Nueva
Zelanda. Reina Unido, Sud Africa y Turquia (Garnier, 2010).

Los metodos de producci6n de ovinos han ida cambiando de forma constante;
pasando de una producci6n al aire libre a una con pariciones en el interior, y de
la producci6n de lana a la producci6n de carne, buscando razas de animales
con caracteristicas acordes al tipo de producto que se desaa obtener (Gregory,
2007).

La producci6n de ovinos en al mundo ha ida disminuyendo por diferentes
razones, como ser: baja rentabilidad, disminuci6n del precio de la lana,
sequias, etc. EI consumo de carne ovina se ha vista reducido tanto en la Union
Europea como a nivel mundial, dependiendo de la producci6n y per los altos
costos que la caracterizan (Garnier, 2010).

A nival mundial, el progreso de la industria carnlca ovina depende de su
habilidad para satisfacer de forma permanente los intereses y necesidades de
los consumidores; atendiendo individuos de diferentes culturas, religiones,
formas de vida, que a veces tienen como principal preocupaci6n el bienestar de
los animales al momento de la producci6n, contemplando que cuando se habla
de demanda, se habla de toda la sociedad (Ferguson et aI., 2014).

Es fundamental para el futuro del sector ovino que se realice una buena
promoci6n del producto. Tal como sucede con la carne de cordero que
presenta varios atributos, hablamos de una carne de calidad y producci6n
natural, que al cocinarla con metodos modernos resulta suave y sabrosa; raz6n
por la cual ha side ampliamente reconocida como un producto gastron6mico de
gran importancia en restaurantes de diferentes culturas (Garnier, 2010).

1.1 Evoluci6n del rubro ovino en el pais

EI rubro ovino present6 un periodo muy importante de desarrollo sostenido
impulsado par la demanda de lana entre los alios 1980-1990. Durante este
periado crece el stock hasta niveles hist6ricos, 26 millones de cabezas (Sui,
2008) siendo la lana quien juega un importante rol en los ingresos de los
productores ganaderos. Es asi que se consolida un stock con una clara
orientaci6n hacia la producci6n lanera.

Desde principios de los arios 90 y hasta comienzos del 2000, al sector registra
una fuerte caida, reduciendo de manera importante el stock ovino a un
promedio hist6rico de 10 millones de cabezas, periodo conocido como
"Recesion y Estancamiento". Se generan cambios en la composici6n, con una
mayor tendencia a la producci6n de carne a partir de la caida de los precios de
la lana, y comienza a surgir de esta manera la carne avina como una opci6n
para mejorar el ingreso de los productores laneros (Sui, 2008).
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La raza ovina que predomina en al pais es la Corriedale con un 620/0 (Bianchi
at aI., 2004).

La faena comercial de ovinos esta asociada al consumo urbano de carne y
fundamentalmente a la exportaci6n, y ha ido aumentando en los ultimos alios,
principalmente de corderos en relaci6n a ovinos adultos (ovejas y capones),
(Sui, 2008).

La superficie de producci6n ganadera en todo al pais corresponde a un 61,8%
•

En el ana 2013 existian 0,6 cabezas de ovino per hectarea, siendo el numero
de explotaciones exclusivamente de ovinos de 1399, correspondiente a un 3%
de las explotaciones ganaderas (149 mil hectareas de la superficie total
ganadera del pais). Hoy existen mas de 8 millones de Qvinos en el Uruguay y
una producci6n de 92 mil toneladas de carne anuales, de las cuales se
exportan casi 24 mil toneladas, en su mayoria carne ovina congelada siendo
los principales mercados para la exportacion Brasil, China, Rusia, Alemania,
Reina Unido, entre otros (DIEA, 2014).

A nivel industrial, en Uruguay ha disminuido el numero de ovinos faenados, si
bien en al ana 2013 hubo un aumento considerable con casi 1,7 millones de
Qvinos faenados, acercandose al ario 2009 cuando fueron faenados mas de 2
millones. Hoy en dia existe un promedio de faena mensual de mas de 120 mil
cabezas, lIegando anualmente a casi un mill6n y media de cabezas faenadas.
Tambien se debe destacar el crecimiento del valor de la carne ovina al
momento de la exportaci6n. EI precio promedio de la carne ovina en el 2014
rondo los US$ 3,71 (d6lares americanos) el kg. En Uruguay existen alrededor
de 20 plantas habilitadas para la faena de ovinos, de las cuales la mitad
sacrifican el mayor numero de animales (INAC, 2014a, 2014c).

1.2 Exigencia de los consumidores y vision del comercio

La industria de carne Qvina as suficiente en cuanto a su capacidad para
satisfacer las demandas y necesidades de los consumidores, cuyos
requerimientos generalmente sa centran en rasgos visuales y sensoriales
primarios. Esta manera de seleccionar el alimento se observa notoriamente en
paises desarrollados, en donde las dimensiones eticas y medioambientales del
sistema de producci6n animal son de .gran importancia (Ferguson et aI., 2014).

Las exigencias de los consumidores aumentan, en cuanto a que la producci6n
respete los estandares de bienestar animal, incluyendo un manejo humanitario
y un sistema de trazabilidad adecuado, resultando en una mayor demanda en
cuanto a legislaci6n y reglamentaci6n sabre el tema (Gallo, 2009).

1.3 Bienestar Animal y Comercio

EI Bienestar Animal (SA) ha incrementado su importancia en los ultimos alios
debido a exigencia de mercados compradores y los propios consumidores a
nivel mundial. A este nival se ha investigado para avanzar en al tema, ya que
sa ha generado conciencia en cuanto al estres sufrido por los animales en cada
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etapa de la cadena carnica y su influencia en la calidad del producto que se
obtiene de los mismos. EI estres provoca cambios metab61icos y hormonales a
nivel muscular, con la consecuente variaci6n de ph, color y capacidad de
retenci6n de agua de la carne, pudiendo producir carne "Dark, Firm, Dry" (DFD)
o sea carne Oscura, Seca y Dura, la cual puede presentarse en la canal de
ovinos que sufrieron estres previa a la faena, como puede ser en el transporte
y/o el manejo en el periodo pre sacrificio (FAO, 2001).

EI bienestar de los animates sa esta convirtiendo en una preocupaci6n
creciente en at mundo. Los administradoras, veterinarios y cientificos necesitan
ser mas informados sabre como evaluar y auditar el bienestar de los mismos
en la planta de sacrificio. La Organizaci6n Mundial de Sanidad Animal (OlE)
dentro de su C6digo Sanitario para Animales terrestres ha redactado un
capitulo sobre SA y dentro de este, estandares 0 guias de adhesi6n voluntaria,
dentro de las que se encuentra bienestar en el sacrificia, el transporte y
matanza de animales para control de enfermedades (Grandin, 2010; OlE,
2015).

Internacionalmente, ha venido aumentando la presion sobre la Organizaci6n
Mundial del Comercio (OMC) para considerar la inclusi6n de los estandares de
bienestar animal en momentos de acuerdo comercial. EI creciente enfasis en
sistemas de producci6n animal sostenible y atico, asi como las buenas
practicas, promovera la generaci6n de los productos y el desarrollo de marcas
con precios diferenciales, basados en el bienestar animal con el fin de atender
a los mas exigentes consumidores. Estos en su percepci6n global de calidad
de la carne tambien incluyen otros factores como la seguridad alimentaria y el
SA (Ferguson et aI., 2014).
Tal es la relaci6n creciente entre el SA y el comercio, que la OlE en 2013 lIev6
a cabo en Uruguay la Conferencia Regional de la OlE sobre Bienestar Animal y
Comercio Internacional.
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2 REVISION BIBLIOGRAFICA

2.1 Definicion de Bienestar animal

Existen varias definiciones sabre Bienestar Animal, siendo entre las mas
destacadas la brindada par Broom (1986) quien 10 define como liel estado
fisio/6gico que Ie permite 81 animal adaptarse con exito a un ambiente dado"; 0

segun Hughes (1976) "el bienestar de un animal es el estado de salud mental y
fisico en armonia con el entorno 0 el ambiente"

EI termino SA se ha definido de muchas formas y dentro de elias se pueden
separar tres categorias con las cuales se vincula el concepto de bienestar: una
que involucra los sentimientos y emociones que experimentan los animales, la
siguiente involucra al comportamiento natural del animal en el entorno en el
que aste sa encuentra y par ultimo al funcionamiento del propio organismo
(Manteca, 2009; Mota R. D. et al. 2012; OlE 2014). Un individuo se encuentra
en buen estado y puede hacer frente a su entorno cuando sus sensaciones son
buenas y su fisiologia y comportamiento se presentan en 6ptimas condiciones
(Broom, 2008).

Cuando utilizamos al termino "media ambiente" nos referimos a casas que
ocurren fuera del individuo, que tenga alglln efeeta sabre el mismo, tales como:
pat6genos, enfermedades, asi como tambien la acci6n pe~udicial de otros
animates incluso aquellos de su misma especie. Existen factores tambien
internos del animal debidos generalmente a la falta de estimulos como ser
frustraci6n, aburrimiento y ansiedad (Broom, 2008).

Las Cinco Libertades

EI Comite de Protecci6n de Animales de Granja (FAWC) es un comite de
expertos del Departamento de Medio Ambiente, Alimentaci6n y Asuntos
Rurales (DEFRA) de Inglaterra. Sus cometidos son: asesorar de forma
independienta, oportuna a imparcial a la DEFRA y proporcionar apoyo cientifico
como exige la CE en su reglamento 1009/2009 del consejo sabre la protecci6n
de los animales al momento del sacrificio. Para 10 cual, en sus disposiciones, el
comite sa Quia par las "Cinco Libertades" (FAWC, 2014).
Las cinco libertades forman un marco integral y 16gica para el analisis del
bienestar animal. Las mismas se detallan a continuaci6n:

1. Libra de hambre y sed, acceso al agua y a una dieta para mantener la
salud y vigor

2. Libre de incomodidad, proporcionando un ambiente apropiado
3. Libre de dolor, lesiones y enfermedades, mediante la prevenci6n 0 un

rapido diagn6stico y tratamiento
4. Libre de expresar un comportamiento normal, proporcionando suficiente

espacio, instalaciones apropiadas y compania apropiada de la propia
especie animal

5. Libre de miedo y angustia, garantizando condiciones y tratamiento que
evita el sufrimiento mental (FAWC, 2014).
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Analisis de las Cinco Libertades: Las "Iibertades" de los animales impliea una
obligaci6n moral para con ese animal; a su vez "necesidad", impliea que et
animal exprese un mecanismo interno propio, independiente de su interacci6n
con el hombre 0 con cualquier individuo de otra especie (Broom 1988).
Los alimentos y el agua son una necesidad basiea para la supervivencia de
todos los animales; si bien en cautiverio a los animales se les provee
generalmente de alimento preparado, este metodo para los animates no resulta
de interes. En cautiverio es importante que se considere la presentacion,
frecuencia y equilibria nutricional de las comidas, debe sar de a "poquito y a
menudo", de forma que el animal este "ocupado" todo al dia evitando periodos
en que el animal sienta hambre y se angustie (Born Foundation Free 2006; OlE
2014).

Es importante tambien un ambiente adecuado para vivir, se debe asegurar que
el media en el que viva este de aeuerdo con sus necesidades fisicas y
fisiol6gicas, las cuales difieren segun la especia, pera que fomenten su
comportamiento natural. Asegurar, por 10 tanto, que el media proporcionado al
animal sea confortable, can espacio disponible, protecci6n para lIuvia, frio y
calof. EI ambiente as al adacuado si permite al animal satisfacer sus
necesidades, que forman parte de su biologia para obtener alga en particular
(Broom, 2004). Los espacios que ocupen los animates deben ser amplios, con
buena ventilaci6n, evitando de esta manera al hacinamiento para mantener a
los animates libres de miedo, malestar y/o angustia (Born Foundation Free
2006; OlE 2014).

Los animales deben tener libertad para expresar su comportamiento natural.
Entre los animales en cautiverio, las principales consecuencias encontradas
son afecciones en la salud y aparici6n de comportamientos an6malos:
estereotipias, conductas repetitivas sin funci6n aparente. Las mismas,
aparecen como mecanismo de defensa frente a situaciones diferentes para el
animal. Otros tipos de comportamiento anormal son las automutilaciones y
conductas agresivas, todos son indicadores de falta de bienestar (Born
Foundation Free 2006; Broom 2004; OlE 2014).

Debido a las jerarquias establecidas entre los animales, los grupos sociales
deben mantenerse unidos, no mezclar diferentes categorias y menes aun
diferentes especies, incluyendo entre estas al hombre.

Sa debe prevenir al dolor, lesiones y enfermedad ya que cuando un animal
esta enfermo no sa encuentra en armonia con el ambiente, y podra tener
limitaciones en su crecimiente, y si dicha enfermedad as una zoonosis, hay un
riesgo de contagia al ser humano, procediendose at decomiso de la canal, ya
que la misma no seria apta para consumo humane (Born Foundation Free
2006; DIE 2014).
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2.2 Etologia y Comportamiento Animal
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La etologia estudia el comportamiento animal (Manteca, 2003), y uno d~ los :. j
principios fundamentales as la conducts, que al igual que muchas otras /
caracteristicas de los seres vivos, ha side modificada par la selecci6n natural. ..,_...~,/i
(Manteca, 2003). La conducta resulta de un conjunto de caracteristicas J- or

fenotipicas del individuo, influenciada por 10 tanto par el genotipo y el ambiente
(Petryna y Savera, 2002). La conducta animal se la puede definir como la
respuesta del sistema nervioso central a estimulos externos (Manteca, 2009).
Estudiar la conducta as importante, principalmente en los vertebrados
superiores, cuyo comportamiento presenta una marcada variabilidad individual
(Manteca, 2003). EI comportamiento 10 determina de forma primordial la
herencia, pero at mismo no as heredado como tal, 0 sea que incluira un
proceso de aprendizaje (Petryna y Savera, 2002)w

Los mecanismos de control de la conducta, nos permiten comprender par que
los animales se comportan de distinta manera, en diferentes circunstancias
vividas. Esto supone estudiar factores internos y externos presentes en el
animal, que explican par que un individuo manifiesta un tipo de conducta en
determinada situaci6n. Dentro de los factores internos incluimos cambios en la
concentraci6n de hormanas en sangre, en el medio interna, y en la sintesis y
Iiberaci6n de neurotransmisores. Y dentro de los factores externos incluimos
los estimulos olfativos, visuales, sonoras, entre otrosw Todas las conductas son
el resultado de este conjunto de factares (Manteca, 2003).

Comportamiento:
Los animales domesticos, entre los cuales asta incluido el avina, permiten
cierto grade de praximidad entre unos y otras, pera existe cierta distancia entre
ellos y los depredadores (incluido al hombre), conocida como "zona de fuga",
que no es mas que el espacio en al cual al animal se sentira a salvo y no
permitira voluntariamente la introducci6n de amenazas a dicha area (Broom y
Fraser, 2007). La zona de fuga 0 zona de vuelo par 10 tanto es al espacio
intimo del animal, el cual estara determinado por sus rasgos, siendo mayor si
es temeroso y menor si es d6cil (Grandin, 2013).
Cabe destacar que cuanto mas d6cil as et animal, menor sera su zona de fuga,
que varia para ganado entre 2 a 8 metros en oposici6n a 10 que ocurre con
animales salvajes, cuya zona de fuga que puede alcanzar los 50 metros
(Grandin, 2014).

Vinculado a 10 anterior, se encuentra el "punta de equilibrio" 0 "de balance"
ubicado a la altura de la cruz del animal (Grandin, 2013).
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Fuente: Grandin
Figura 1: Diagrama de zona de fuga en el cual se muestran los puntos
estrategicos para el movimiento de animales.
(http://www.grandin.com/spanish/zona.fuga.html)

Cuando un individuo se aproxima a un animal, se enfrenta a su zona de fuga.
Si antra en la misma el animal se alejara de el, incluso si se ingresa muy
profundamente en la misma, el animal huira y carrera del lugar 0 10 atacara. La
zona de fuga es diferente en cada animal, esta se vera afectada par el tipo de
cria, su relacionamiento can el hombre, cantidad y tipo de exposiciones
anteriores con los humanos y si las experiencias fueron positivas 0 negativas.
Para que el ganado sa desplace, las personas que trabajan can elias 10 tendran
que hacer en el borde de la zona de fuga, teniendo en cuenta que al entrar en
la misma el animal huira, pera al salir de ella el animal se detandrs. Sa debe
encontrar el punta de balance para lograr que al animal avance (Grandin,
2014).

Fuente: Grandin

Imagen 1: En la foto se ilustra la zona de fuga de un rebatio Qvino (los bovinos
se comportan de manera similar); se observa que las ovejas tienden a moverse
en sentido contrario al hombre. EI area libre entre los animates y los hombres
es la zona de fuga. (http://www.grandin.com/spanish/zona.fuga.html)

EI ovino es un animal de manada, forma grandes grupos, organizados por
dominancia social con un Ifder al cual siguen; el personal que trabaja en el
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manejo de los animales debars tamar ventaja de este comportamiento' natural
(Grandin 2013, Petryna y Bavera 2002).
EJ comportamiento social es natural de cada especie, resaltando que en los
ovinos as muy importante el liderazgo; que se da par ejemplo, entre las madres
y sus crias, entre los animales j6venes y los viejos, siendo estos ultimos los
lideres (Petryna y Bavera, 2002). Los ovinos mantienen narmalmente contacto
visual con al menos otro animal de su misma especie, si pierden dicho contacto
tratan de restaurarlo inmediatamente; si no es posible 10 lIaman en voz alta de
forma energiea tratando de recomponer dicho contacto y si no 10 logran, se
sienten aislados y correran, saltaran e incluso pueden derribar a una persona si
se interpone en su camino (Holmes, 1991).
Los animales herbivoros presentan ojos laterales, 10 que les proporciona un
campo visual amplio, aunque presentan una reducida agudeza visual. Pueden
ver en profundidad; sus pupilas ubicadas horizontalmente les permiten
mantener un control visual de su entorno, para maxima vigilancia, ya que son
animates presa. En cuanto al olfato cabe destacar que presentan mayor
agudeza. Y en 10 que concierne a la audici6n los mismos son mas sensibles a
las frecuencias de sonido mas altas (OlE, 2015; Manteca, 2009).
Si un animal sa separa del resto y queda aislado, se agita, se pone nervioso,
hacienda mas dificil su manejo; por el contrario al colocarlo nuevamente con
otros animales volvera a estar tranquilo (Grandin 2013, Petryna y Bavera
2002).
Si van en fila y ven a sus comparieros al frente de ellos sera mas facit entrar y
andar en las instalaciones; nunca se debe empujar a un animal si no tiene un
lugar para avanzar, ya que cuando este se resiste a avanzar todos 10 haran
(Grandin, 2013).

2.3 Indicadores de Bienestar Animal (SA)

EI dolor y el sufrimiento son aspectos importantes al momenta de valorar al
bienestar de los animales; el sufrimiento implica sentimientos subjetivos,
desagradables e indeseables que provocan rechazo. EI mismo no puede ser
evaluado de forma directa, para 10 cual deben estudiarse los indicadores de
BA, es decir parametros que pueden ser medidos de manera objetiva y que
son al reflejo del bienestar. Para la evaluaci6n del SA se toman en cuenta y
combinan una serie de indicadores, ya que uno s610 de estos no es indicativo
de estar frente a problema con respecto al bienestar de los animales, por 10
cual deben ser evaluados en conjunto un grupo de estos. Los utilizados
principalmente son los fisiol6gicos, productivos, sanitarios y comportamentales
(Manteca, 2009).
Cuando se realiza la medici6n del SA as importante basarse en la biologia de
cada especie, asi como tambien los metodos utilizados por estos para afrontar
los cambios en al ambiante y los signos que indiquen que los intentos de hacer
frente a tal situaci6n estan 0 no fracasando (Broom, 2004).
Los indicadores utilizados para valorar el bienestar son: los basados en el
animal, que aportan informaci6n importante; y los ambientales, los cuales, a
menudo resultan mas taciles de medir. En cuanto a los basados en al animal
existen indicadores: fisiol6gicos, de comportamiento, relacionados con la salud,
con la producci6n, con la calidad de la carne y la canal y por ultimo con el
proceso de aturdimiento (Manteca, 2009).
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Los indicadores fisiol6gicos estan relacionados con la respuesta al estres e
incluyen principalmente cambios en la concentraci6n plasmatica de hormonas y
en la actividad cardiaca. Uno de los mas utilizados es la concentraci6n
plasmatica de glucocorticoides (cortisol y corticoesterona), que presenta
variabilidad individual. En cuanto a los indicadores de comportamiento se
incluye dentro de esta categoria a los cambios de conducta, como ser: la
disminuci6n de la ingesti6n de alimentos, cambios en la postura relacionados
can el descanso y su secuencia normal para lIevarlo a cabo. Otro tipo de
indicadores comportamentales son las estereotipias, conductas que causan
dana a atros de su misma especie (caudofagia, picaje y agresividad) y por
ultimo apatia 0 falta de actividad y respuesta a los estimulos de su entorno, en
animales totalmente conscientes (Manteca, 2009).

Los animates de granja, especialmente ovejas, son una especie relativamente
serena, poco demostrativa, par 10 cual es posible que no muestren signos
evidentes de angustia y dolor, 0 que los observadores humanos no tengan la
capacidad 0 habilidades para identificar estos indicadores (Fitzpatrick et aI.,
2006).

Temple Grandin (2010) propone cinco indicadores basados en el animal y su
puntuaci6n numerica en plantas de faena: al porcentaje de animates en los
cuales se aplica picana electricaJ porcentaje de animales que caen durante su
manipulaci6n, porcentaje de animales efectivamente aturdidos en el primer
intento, porcentaje de animales insensibilizados y, por ultimo, porcentaje de
animales que vocalizan durante su manipulaci6n y/o aturdimiento. Todos son
indicadores de BA, indican dolor y sufrimiento de los animates y deben ser
cuantificados (Grandin, 2010). En el caso de los ovinos recomienda no puntuar
vocalizacionas, ya que mmientras en la zona de noqueo al ganado vocaliza en
respuesta directa a un avento desagradable, las ovejas naturalmente vocalizan
entre si cuando estan siendo trasladados en silencio a traves de rampas. Por 10
tanto, la vocalizaci6n no seria un indicador fiable de este tipo de eventos que
podrian ser perjudiciales para el bienestar de las ovejas (Grandin, 1990).

EI concepto de bienestar mas aceptado en general, es el estado de un
individuo en una escala que va de "muy bueno" a "muy pobre", tomando este
ultimo termino cuando el individuo presenta dificultades para adaptarse al
entorno. EI SA esta intimamente relacionado con la capacidad a hacer frente a
las dificultades que sa Ie presentan en al lugar donde se encuentra, tanto es
asi que cuando el ambiente resulta dificil de afrontar para el animal el mismo
puede enfermar y hasta morir (Broom, 2008; Manteca, 2009; Mota R. D. et al.
2012).

La salud forma parte del bienestar y si se deteriora genera un efecto adverso
sabre este. EI estres juega un papel importante que se pone en evidencia
cuando el animal percibe un estimulo de supuesta amenaza que involucra a su
organismo, generado por una alteraci6n en el equilibria interne del animal que
10 padece, es un mecanisme de defensa que no discrimina especie y que
incluye cambios fisiol6gicos y de comportamiento (Broom, 2008; Manteca
2009; Mota R. D. et al. 2012).
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Brindarle a los animates buenas condiciones incluye tambien prevenir
enfermedades realizando los tratamientos adecuados para ellos y en caso
necesario proceder al sacrificio de estas de forma humanitaria. Que los
animales esten en condiciones 6ptimas tambien impliea la protecci6n, el
manejo y una alimentaci6n adecuada (OlE, 2014).

2.4 Estres y su mecanismo de respuesta

Sa puede definir estres como una respuesta inespecifica que se genera y
culmina en el cuerpo del animal (Salye, 1973). Es un efecto ambiental sabre un
individuo, que sobrepasa su sistema de control y reduce su capacidad para
enfrentarlo. EI estres incontrolabla involucra, por 10 tanto, el fracaso ante los
cambios en el ambiente de un individuo, por 10 que si existe estres, el bienestar
es malo, negativo 0 insuficiente (Broom, 2004).

EI grado de estres generado en un animal durante al manejo 0 la restricci6n
puede sar muy variable, ya que depende de factores tales como: la genetica,
su mansedumbre, experiencias anteriores, procedimientos dolorosos y
habilidad de los manipuladores, entre otros (Grandin, 2014).

La respuesta al estres se inicia cuando los estimulos ambientales generan un
desequilibrio en la homeostasis, 10 cual activa las glandulas adrenales, dando
como resultado la liberaci6n de adrenalina y noradrenalina conocidos como
"factores de estres". A consecuencia de esto, existen cambios en los
individuos, entre los que se incluye su comportamiento (Mota R. D. et aI.,
2012).
La intensidad con la que un animal responde a un factor estresante va a
depender de su docilidad, adaptaci6n al clima y a 10 acostumbrado que este el
mismo al trato 0 manipulaci6n par el sar humano; como respuesta a esto, los
mecanismos hormonales incluiran la secreci6n de adrenalina y de
glucocorticoides, estos ultimos de liberaci6n mas tardia, ayudan a los animales
a tener energia para afrontar el estres (Digiusto et aI., 1971). Par media del
manejo, par 10 tanto, se puede ocasionar estres. Tanto es asi que debe
cuidarse Is forma de manejo, ya que los animales tienen memoria y recuerdan
sus experiencias previas, hayan side buenas 0 malas y a causa de un mal
manejo 0 manejo brusco, existira un mayor estres, disminucion de la
productividad, de la produccion en cuanto a cantidad y calidad de la carne
(Grandin, 2001).

Los animales no s610 se relacionan con al ambiente que los rodea para saciar
sus necesidades basicas como alimentarse 0 reproducirse, tambien 10 hacen
para evitar dolor, sufrimiento, y para relacionarse can otros individuos,
buscando que su ambiente no sea monotono. Por asto sabemos, que si bien
cuando existe un exceso de estimulaci6n puede actuar como un factor
estresante, a su vez los animales ocupan tiempo en aumentar dicha
estimulaci6n ambiental cuando la misma se va un tanto reducida (Fraser,
1980).
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Tanto los ovinos como los bovinos son animates de manada, son mas taciles
de manejar en grupo, que de forma individual. Deben evitarse al momento de
su manejo ruidos 0 gritos fuertes, ya que sus aidos son muy sensibles y de
esta manera sera imposible lograr un buen manejo de los mismos (Gallo,
2009). Es importante entonces respetar y estimular el comportamiento social
de los ovinos, conocido tambien como "comportamiento de rebalio", en el cual
existe un animal que as el lider y todos los seguiran e iran a su ritma, esto es
una buena forma de manejo, y as muy buena para el bienestar. Si un animal se
separa del resta del grupo se agita; si esto ocurre s610 se debe asperar a que
sa reuna can los otros animales y al sa tranquilizara (Grandin 2013, OlE 2014).

2.5 Regimen Legal

2.5.1 Normas Internacionales

La mayoria de los paises a nivel mundial, tienen leyes cuyo objetivo especifico
es prevenir niveles pobres de SA. Sin embargo, la ciencia y la opini6n publica
han avanzado de forma mas rapida, y existe una demanda de leyes mas
estrictas aun sabre el tema (Broom, 2004).

La Organizaci6n Mundial de la Sanidad Animal (OlE) as la referente
internacional en el tema de BA, por media de normas y directrices, basadas en
criterios cientificos; brindando asesoramiento a los paises miembros que 10
necesiten e incluye al SA como una de las prioridades en sus planes
estrategicos (Huertas, 2009).

En la OlE existe un Grupa de trabajo permanente sabre BA, el cual desarrolla
narmas, apoyada par los lIamadas Grupos ad hoc, que se canvocan de forma
puntual con el fin de elaborar proyectos de texto destinados al C6digo Sanitaria
para los Anima/es Terrestres (C6digo Ten-estre). EI Grupo de trabajo
permanente sabre SA se constituy6 durante la 70a Sesi6n General en mayo de
2002, analiza dichos proyectos y brinda recomendaciones a la Comisi6n de
Normas Sanitarias para los Animates Terrestres (Comisi6n del C6digo).
los informes de los Grupos ad hoc son difundidos como anexos de los
informes de la Comisi6n del C6digo, que se reline generalmente en febrero y
septiembre, cuyos informes se publican en tres idiomas: ingles, frances y
espanol, en el sitio internet de la OlE, despues de cada encuentro. En febrero
de 2004, la OlE organiz6 la primera conferencia mundial sabre SA dirigida
tanto a los Servicios Veterinarios de los Paises Miembros de la OlE, como a
productores ganaderos, a los actores del sector carnico, veterinarios y a
organizaciones no gubernamentales internacionales (ONG) que trabajan en
este tema. EI principal objetivQ de dicha conferencia fue divulgar y explicar de
manera mas amplia la iniciativa de SA de la OlE; fue aqui cuando se incluyeron
los principios generales de bienestar de los animales en el C6digo Terrestre
(OlE, 2015).

En el ano 20091a OlE reconoce el Centro Colaborador de SA creado como una
iniciativa conjunta entre la Universidad Austral de Chile y la Universidad de la
Republica- Facultad de Veterinaria, Uruguay, creando el primer Centro de
Bienestar Animal para las Americas, y en 2013 se incorpora la Universidad
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Nacional Aut6noma de Mexico. Los cometidos de dicho centro son:

• Investigaci6n y difusi6n de metodologias y tecnicas que colaboren con al
SA

• Proponer y desarrollar metodos de ayuda a la armonizaci6n de los
estandares internacionales en la materia

• Proporcionar informaci6n tecnica y cientifica a los paises miembros
(Huertas, 2009).

Ya que el SA es una de las preocupaciones creeientes en los consumidores
europeos, la Comunidad Europea erea y financia el Proyecto Welfare Quality,
cuyos objetivos son desarrollar estrategias practicas para la evaluaci6n del BA,
mediante la creaci6n de normas europeas para dicho fin; con un programa de
investigaci6n diseliado para sistemas de informaci6n de producto y evaluaci6n
del bienestar en la granja, asi como estrategias practicas para mejorar al
bienestar. Las normas se bassn en las condiciones de comercializaci6n de los
minoristas, con una rigurosa validaci6n cientifica y hacienda hincapie
especialmente en las exigencias del consumidor. Hoy en dia la calidad del
alimento a los ajos del consumidor no solo asta dada par la seguridad del
mismo, sino tambien per al bienestar percibido de los animales de los cuales as
producido el alimento. Per 10 cual, al proyecto procura dar mayor importancia a
las demandas sociales (Welfare Quality, 2004).

EI Reglamento de la Comunidad Europea 1099/2009 establece normas
aplicables a la matanza de animales de granja para la producci6n de alimentos,
lana, cuero, piel, etc.; asi como tambien fija normas aplicables a la matanza de
emergencia y en casos de control de enfermedades contagiosas. Integra el
bienestar de los animates introduciendo en el reglamento procedimientos de
trabajo y normas especificas para el bienestar de los mismos durante su
sacrificio. Estan involucrados en dicho reglamento toda persona fisica 0

juridica, respensable de una empresa, de la eficacia con la que sa Heve a cabo
al aturdimiento de los animales, asi como tambien los fabricantes de los
equipos de sujeci6n y aturdimiento quienes deben venderlos con instrucciones
y recomendaciones de usc, las cuales los usuarios de los mismos deberan
cumplir (The council of the European Union, 2009).

Cada matadero debera contar can un encargado de BA, quian se ocupara del
cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento. Los explotadores
de empresas 0 cualquiera persona implicada en al sacrificio de animales deben
adoptar medidas necesarias para evitar al dolor y reducir la angustia y
sufrimiento de los animales en el proceso de matanza, teniendo en cuenta las
buenas practicas y metodos autorizados para tal fin. Es un tema de interes
publico que influye en la actitud de los consumidores frente a los productos de
origen agricola; por 10 cual la protecci6n en el sacrificio de los animales ayuda
a mejorar la calidad de la carne. La protecci6n del animal al momenta del
sacrificio esta contemplada en la Legislaci6n de la Comunidad Europea desde
1974 (The council of the European Union, 2009).
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EI presente Reglamento sustituye a la Directiva 93/119/CE que data del 22 de
diciembre de 1993 sabre la protecci6n de los animates en el momento de su
sacrificio 0 matanza (The council of the European Union, 2009).

2.5.2 Normas Regionales

Hoy en dia existe mayor demanda de la sociedad para que se incorporen
regulaciones que protejan a los animates, referidas a aspectos generales 0

especificos del SA; las cuales se representan a traves de organizaciones y
representantes saciales a politicos que influyen sabre los consumidores
(Stuardo et aI., 2005).

CHILE

En el aria 1992 S8 publica la ley N° 19.162 0 "Ley de carnes" en el Diario Oticial
Chileno, la cual establece la obligatoriedad de clasificaci6n del ganado,
tipificaci6n de las reses, y regula el funcionamiento de mataderos, frigorificos y
establecimientos de la industria carnica. Luego, para aplicar 10 establecido par
esta ley, se erea at decreta supremo 342 que regula el funcionamiento de
dichos establecimientos, incluyendo a los bovinos, ovinos y cerdos; incorpora
tambien aspectos de SA como 10 son las instalaciones para el ingreso de los
animales, recepci6n y manejo de los mismos antes y durante la faena, y
destaca las condiciones de insensibilizaci6n que deben presentar los animales
antes de proceder al sacrificio de los mismos. Ademas la Ley crea una
normativa especifica para los mataderos de animates con destino a la
exportaci6n. Ambos documentos incorporan en sus directrices aspectos
especificos de la normativa de la Uni6n Europea, asi como tambien Canada y
EEUU (Stuardo at al., 2005).

BRASIL

La Introducci6n Normativa N° 3 de Brasil se refiere a la necesidad de
estandarizar los metodos para un sacrificio humanitario, propane establecer
requisitos minimos para la protecci6n de la matanza de animates, con el fin de
evitar el dolor y sufrimiento de los mismas. EI objetivo es establecer,
estandarizar y modernizar metodos humanitarios de sacrificio y la gesti6n de
las instalaciones de todos los establecimientos industriales autorizados para tal
fin. La normativa incluye par 10 tanto: manejo, recepci6n, contenci6n,
insensibilizaci6n, sacrificio, instalaciones y equipas. Define al sacriticio
humanitario como el conjunto de lineamientos tecnicos y cientificos para
garantizar el bienestar de los animates desde la recepcion hasta la al sangrado.
Los animales involucrados en dicha normativa son vacas, caballos, cerdos,
ovejas, cabras, conejos y aves de corral, asi como animales salvajes criados
en cautividad, sacrificados en establecimientos bajo control veterinario (MAPA,
2000).

2.5.3 Legislacion Nacional

En los ultimas alios al Uruguay ha tenido un avanca importante en el tema.
Actualmente, existe la Ley 18471 de Pratecci6n Animal, ademas de
resoluciones y decretos que involucran al Ministerio de Ganaderia Agricultura y
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Pesca (MGAP) Y por el a los Servicios oficiales de la Industria Animal desde el
alio 1983.

La Resoluci6n de la Direcci6n General de Servicios Ganaderos N° 152/012 del
25 de Setiembre de 2012 fue creada con el fin de establecer condiciones
relativas al SA, para al momenta del sacrificio de las especies productivas, par
media de faena en los establecimientos habilitadas para la exportaci6n a la
Uni6n Europea. Las condiciones con que es realizado dicho proceso influyen
directa e indirectamente en los productos de origen animal tanto sea en el
mercado nacional como en el internacional. Como se mencion6 anteriormente,
la Uni6n Europea par media del Reglamento 1009/2009 determina la
responsabilidad de las empresas de alimentos de garantizar la seguridad de los
mismos, asi como tambien al Servicio Sanitaria Oficial de controlar y fiscalizar
el cumplimiento de las normas relacionadas; par 10 que en Uruguay, el decreta
N° 369/983 de 7 de marzo de 1983 declara que todo establecimientos de faena
debera presentar registro, control y la habilitaci6n higienico sanitaria de la
Division Industria Animal; y cumplir can el articulo cuarto de la ley 18471 de
Protecci6n Animal, que establece que el transporte y sacrificio de animales
destinados a la industria de alimentos utilice practicas y procedimientos que no
oeasionen sufrimiento innecesario, de acuerdo con las normas legales y
reglamentarias en la materia (MGAP, 2012).

En el marco de las politicas oficiales sabre BA, el 23 de Abril de 2004 el MGAP
por intermedio de los Sarvicios Ganaderos crea un Grupo Tecnico integrado
por representantes dellnstituto Nacional de Carnes (INAC), de la Sociedad de
Medieina Veterinaria (SMV), del Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), Instituto Plan Agropecuario, Facultad de Veterinaria,
Academia Nacional de Veterinaria y de los Servicios Ganaderos, siendo en
conjunto los principales actoras involucrados en al tema. Este grupo se crea
con el fin de canalizar las acciones que involucran el SA en el pais (Sienra,
2008).

2.6 Manejo del ovino en etapas previas a la faena

Hay numerosos factores que influyen en la calidad de la canal y la carne de los
rumiantes, pera hay uno de elias que sa destaca de manera importante: al
manejo previa al sacrifico (Castro y Robaina, 2003, Bianchi et aI., 2004).

Todas las etapas ya sean alrededor del tiempo de carga en et establecimiento,
como anteriores a esta; el transporte y la descarga en la planta frigorifica,
juegan un papal preponderante en 10 que a calidad se refiere y entrentan un
compromiso de SA (Castro y Robaina, 2003).

En el periodo previo a taena, que engloba todo el proceso desde el
establecimiento hasta al sacrificio, existe una etapa fundamental que es el
tiempo en que los animates permanecen en los corrales, luego que lIegan a
playa de faena, el cual se va influenciado por los factores de manejo previa
como ser el tipo y duracion del transporte (Ferguson et aI., 2014). En todas
estas etapas que preceden al sacrificio, es donde los animales se ven
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expuestos a situaciones que provocan estres, dolor y sufrimiento (Mota R. D. at
aI., 2010).

Para gestionar un buen sistema de transporte de animales, se debe cumplir
con un manejo correcto aplicado a la temperatura, disetio y mantenimiento del
transporte, habilidad del transportista en cuanto al manejo del vehiculo, forma
en que se lIeva a cabo la carga y descarga de los animates, lIevando esto a un
mayor bienestar y calidad de la carne (Grandin, 2013).

Sa ha determinado que la interacci6n entre los factores geneticos y las
experiencias anteriores influiran en la respuesta de los animales frente a una
situaci6n estresante. EI temperamento es un rasgo heredable que puede
afectar tas reacciones frente a situaciones de estres. Las experiencias de
manejo previas, repercutiran sean buenas 0 malas en fa repuesta posterior de
los animates. Asi como tambien el range social de estos, puede afectar los
niveles de estres. Se ha demostrado que para prevenir miedo 0 tamor del
ganado vaeuno U ovino a un nuevo diserio de instalaciones, se debera evitar
procedimientos, bruscos 0 dolorosos, per 10 menos la primera vez que los
mismos ingresen en el (Grandin, 1997).

Los maniputadores deben comprender los conceptos de zona de fuga y punta
de equilibrio para poder desptazar a los animales con mayor facilidad.

2.6.1 Carga

Los animales deberan ser cargados con calma, sin ruidos, sin acorralamientos
ni forcejeos innecesarios (OlE, 2015). Sin embargo, frecuentemente, los
animales se someten a diferentes tipos de manejo previos a la carga y et
transporte como sar el agrupamiento, recolecci6n y arreo de los animates
desde los potreros hacia los corrales, utilizando diferentes metodos y
herramientas de conducci6n no adecuadas, que provocan estres, Y oeasionan
posibles defectos en la calidad de las canales (Gallo, 2009).
Se deben utilizar elementos adecuados para mover a los animates, de forma
correcta y sin estresarlos, como 10 son banderas, balsas de plastico, etc., que
unicamente estimulan y dirigen el movimiento de los mismos (OlE, 2015). Si la
jaula del vehiculo de transporte sa sobrecarga en el establecimiento,
aumentaran los moretones, lesiones y concluira en una mala calidad de la
carne (Grandin, 2013).

2.6.2 Transporte

Para cumplir con dichas expectativas debemos mantener el transporte y sus
jaulas en buenas condiciones, tanto sea estructuralmente, como
higienicamente. Las mismas deben contar con piso antideslizante, en case de
doble piso altura suficiente para que los animales no presenten lesiones en su
dorso, asi como tambien contar con colecteres de materia fecal y erina,
evitando de esta manera el derrame de los mismos en la ruta, procurando el
cuidado medic ambiental y propagaci6n de enfermedades (Grandin, 2013).
En Uruguay casi la totalidad de la flota de transperte de animales presenta
dispositivo para recoleccion de heces y orina pero en un solo piso, y no 10
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presenta en caso de acople de un segundo piso, de hecho et 710/0 del
transporte aqui se utiliza tanto sea para ovinos como para bovinos. Otro punta
relevante tambien son las puertas de guillotina que pueden resultar peligrosas
para los animales ya que al quedar mal abiertas pueden golpear su dorsa. Par
ultimo se resalta que los mismos no reciben agua ni alimento durante el
transporte (Bianchi et aI., 2004).

Para lograr mejoras en el SA es aconsejable realizar al transporte de los
animales con destino a sacrificio en horas en las cuales sa eviten las
temperaturas extremas (Bianchi at aI., 2004).

2.6.3 Transportista

En 10 que se refiere a los transportistas, es necesario cumplir con practicas
meticulosas de conducci6n, evitando frenadas 0 aceleraciones en la marcha de
forma repentina (Grandin 2013, OlE 2015); elecci6n de rutas 0 caminos
directos, sanos y rapjdos, minimizando de esta forma el tiempo del transporte,
las lesiones y el estres ocasionado, causas comunes que traen como
consecuencia animales que muaren 0 deben ser sacrificados al lIegar a la
planta (Grandin, 2013).

2.6.4 Descarga

Para el manejo de los ovinos al lIegar a la planta, al personal y el transportista
deberan disponer de herramientas adecuadas para realizar la descarga. La
picana electrica debe sar de ultimo recurso y los operarios no deben
manipularla constantemente. Para los ovinos as muy util el uso de "animales
guia", no son mas que ovejas 0 cabras entrenadas que busean a los ovinos
dentro de la jaula de cami6n, los conducen hacia la zona de descarga y luego a
corrales. Tambien en esta zona se debera contar con equipos portatiles para al
sacrificio de animales que lIegan caidos, desahuciados, como sar pistola de
perno cautivo penetrante 0 un aturdidor electrico doble 0 de tres puntas (que
ocasiona tambien para cardiaco) (Grandin, 2013).
En grandes instalaciones, puede ser necesaria mas de una rampa de descarga
para facilitar que la misma se realice de inmediato. Durante los meses calidos,
la descarga rapida as esencial porque el calor se acumula rapidamente en un
vehiculo estacionado (Grandin, 1990).
EI tiempo ideal de espera maximo en los ovinos es de 30 minutos para
comenzar la dascarga y no sobrepasar los 60 minutos en ser descargado al
ultimo animal. Todo esto puede ser posible si el trabajo se realiza en canjunto,
entre al productor, la planta y al transportista (Grandin, 2013)

La condici6n de los animales es muy importante a la hora de la carga de un
transporte hacia una planta frigorifica. En el momento de la carga pueden
aparecer animates en peligro, no ambulatorios, que no pueden desplazarsa par
sus propios medias, lesionados gravemente (ovinos con miembros fracturados,
heridas profundas y sangrantes, prolapsos, etc.); animales fatigados can jadeo
y estres par calor, quienes no deben cargarse, ya que sufriran excesivamente y
lIegaran muertos a la planta (Grandin, 2013).

25



En cuanto a las instalaciones en la zona de descarga, la planta debera contar
con pisos antideslizantes de hormig6n texturado, ranurado 0 alfombras de
goma, y estar limpiD sin materia fecal; las puertas no podran presentar ninguna
saliencias y su superficie sar totalmente lisa. Si la descarga se realiza en horas
de la noche la iluminaci6n artificial debera ser adecuada para dicho momento
(Grandin, 2013)

La temperatura es un factor importante a tener en cuenta tanto sea en la carga,
el transporte y la descarga; temperaturas extremas son nocivas para los ovinos
(frio 0 calor). EI calor y la humedad se deben considerar al momento de cargar
un carnian, teniendo en cuenta el numero de animales a cargar y realizarla
mejor en horas de la noche, evitando tambien paradas innecesarias y
descargar los animales ni bien lIegan a la planta, minimizando asi el tiempo de
espera. Cuidar temperaturas de 37,8°C 0 mas y menores a 16°C (Grandin,
2013).

EI lIngulo maximo recomendado para rampas ajustables para ganado, cerdos y
ovejas es de 25 grados. Ambas rampas de carga y descarga deberan sar
s6lidas. Si las rampas y corrales estan bien diseriadas, pueden ayudar a
reducir las contusiones y el estres (Grandin, 1990).

La presencia de traumatismos generados en la canal, aumenta cuando los
animales son sometidos a malas practicas de manejo en la carga, descarga y
transporte en malas condiciones y par largos periodos de tiempo (Bianchi et aI.,
2004).

2.7 Instalaciones

Las instalaciones para al manejo de los animales deben ser correctamente
disenadas, utilizadas y mantenidas, de manera tal que sean mas eficientes y
garanticen al flujo sin interrupci6n de los animales en la linea de sacrificio.
Dichas caracteristicas hacan a la reduccion de las contusiones, lesiones y el
tiempo de trabajo de los operadores. Ademas es un sistema mas seguro para
los empleados del area. Si bien las recomendaciones son especificas para
cada especie, existen algunas que son regia general (Grandin, 1980). Sin
embargo, el diseiio de las plantas de faena y sus instalaciones tiende a
optimizar al espacio 0 facilitar al trabajo del personal, y no se basan en las
caracteristicas comportamentales de los animales. Tal as asi, que se producen
problemas con los animales al momento de la descarga y en el sacrificio
(Miranda-de la Lama et aI., 2010).

Para facilitar el manejo de los animates se debe aprovechar su forma natural
de movimiento en clrculos, por 10 cual para obtener un 6ptimo resultado
algunas de las instalaciones par las que ellos transitaran debersn presentar
lineas curvas, como ser corrales redondos y mangas curvas. Respecto a las
curvas, estas debersn sar amplias y las instalaciones luminosas para que los
animales ingresen con facilidad (Grandin, 2013). Sa debe tener en cuenta
tambien, que tanto el ganado vacuno, como los ovinos tienden a moverse con
mayor facilidad de una zona poco iluminada a una con mayor luz (Grandin,
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1990). Para favorecer entonces su movimiento, deben sar dirigidos a zonas
bien iluminadas y uniformes, pera nunca encandilarlos, ya que detendran su
marcha si asto ocurriese. Los sonidos fuertes juegan un papel importante en el
comportamiento de los animales, tales como golpes metalicos, ruidos de
motores, gritos; sa debe tomar en cuenta que su audici6n as mucho mayor a la
nuestra y los mismos se alteran y agitan en demasia (Grandin, 2013; OlE,
2015).

Cabe destacar que as muy importante en cuanto al bienestar, el espacio en el
cual los animales astan confinados luego de la descarga, en las horas previas
al sacrificio, ya que los animales permanecen en el un promedio de 9 a 10
heras (Bianchi, 2004). En la descarga en planta de faena los animales deberan
sar mantenidos en su mismo grupo y ser dispuestos en los mismos corrales,
asignandoles en el caso de ovinos pequerios 0.46 metros cuadrados y 0.6
metros cuadradas par animal en el caso de ovinos grandes, facilitando de esta
manera el trabajo posterior de los operarios en el movimiento de los animales
(Grandin, 2013). En nuestro pais los corrales son amplios con una densidad
promedio de 2,6 ovinos par metro cuadrado y mas del 75% de los mismos son
techados; con una altura que impide el contacto visual entre las diferentes
tropas y que los animales fuguen del encierro. Segun Bianchi (2004), en
ninguno de los casos estudiados se mezclaban lotes de diferentes
procedencias. Los corrales de descanso presentaban agua y bebederos, pero
ningun animal recibia alimento previo al sacrificio. S610 en el 50 Ok de los casos
estudiados por el mencionado autor, los pisos eran antideslizantes, siendo el
resto de cementa liso.

La entrada a corrales para bovinos y ovinos debera presentar forma de
embudo (Grandin, 2013). Las paredes laterales s61idas en la mayoria de su
recorrido, ayuda a que los animales no puedan ver a los lados y percibir una
serie de distracciones que tienen que evitarse en el camino que transitan.
Pueden existir desniveles, sombras, charcos de agua, reflejos sobre metales
brillantes y drenajes a nivel del suelo, que promoveran que los animales no
avancen frente a los mismos. Asi como tambien objetos que cuelguen de los
tubas 0 mangas como prendas de vestir de los operadores, cadenas, etc.

Las instalaciones deberan cantar can pisos antideslizantes, 10 que evita
resbalones, caidas y sus consecuentes lesiones; agitaci6n y nerviosismo de los
animates, hacienda mas dificil at manejo de los mismos. Existe una variada
gama de pisos antideslizante como son: hormig6n texturado, hormig6n
ranurado, hormig6n con rejillas de metal y goma. En el caso del tipo ranurado
debera ser 10 suficientemente profunda para cumplir su funci6n. EI patr6n de
ranurado para un bovino puede ser en forma de diamantes con un diametro de
20 em (8 pulgadas) y el ranurado de 2,54 em (1 pulgada) de profundidad. En al
casa de ovinos y suinos se puede estampar la rejilla de metal en el hormig6n
humedo. Es importante contar can este tipo de suelo en las areas de noqueo
(manga 0 tuba de entrada y el cajon propiamente dicho), asi como tambien en
la balanza de pesaje, entre otros (Grandin, 2013).

EI corral de encierro debera tener forma redondeada con un diametro para
ovinos de 3,5-4,7 metros y una altura que va de 0,85-1,05 metros, variando de
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esta manera par las diferentes categorias de animates que pueden ingresar en
los mismos (Grandin, 1980).

lodes las superficies de las instalaciones deben ser lisas; los pastes pueden
ser tubos redondos eon un diametro mayor a 8 em. Las puertas de apertura
vertical deberan forrarse can goma 0 similar en su extrema inferior, para
disminuir asi los dafios que las mismas pudieran ocasionar a los animales.
Nunea debe permanecer cerrada una puerta si un animal esta posicionado
para atravesarla 0 pasando par debajo de la misma, asi como tambien no sa
debe empujar a los animales con las puertas, para apresurar al movimiento de
los mismos (Grandin, 2013).

2.7.1 Herramientas de conducci6n de los animates

Las plantas bien diseliadas no debe tener las distracciones detalladas
anteriormente e implementar un manejo tal que permita la reducci6n en gran
medida del uso de picana electrica, que es una de las herramientas elegidas en
primer lugar por los operadores de animales. La planta debe disponer de
herramientas adecuadas para al movimiento de los animales, par parte de los
operarios. Las mismas nunca deben ser usadas de otra forma que no sea su
usa previsto normalmente, ni tener partes que puedan lesionar al animal. Con
respecto a la picana electrica, deberia ser una herramienta de ultimo recurso y
como tal no ser manipulada de forma constante por los operarios. En los
ovinos, la pieana electrica es ineficaz, ya que la lana aisla el choque. Datos de
encuestas muestran que hasta el 95% de los animales podria ser trasladado a
traves de tada la planta frigarifica sin el uso de picana electrica. Tampoco
debera ser utilizada en zonas sensibles del animal como son los ojos, oidos,
ubres, genitales, ana; asi como en animales con discapacidad 0 no
ambulatorios, 0 que no tangan lugar para avanzar. Las plantas deben
esforzarse en disminuir el uso de la misma, a un 25% en el caso de ganado
bovino y cerdos y s610 hasta un 5 % en ovinos (Grandin, 2013).

Es posible la sustituci6n de picana electrica por banderines 0 banderas de
plastico, lona 0 de atgun otro material. Tanto sea para ovinos como para cerdos
es bueno el uso de banderas 0 tambien de sonajeros. Estudios realizados en
Chile muestran que es comun el uso de elementos de arreo de manera
inadeeuada, de forma abusiva y violenta con los animales; la toma de ovinos
par el vellon al momento de la carga 0 descarga tambien as cornun, y se
observa par 10 tanto que estas tres etapas de manejo de animates, son
lIevadas a cabo por personal no eapacitado (Mota R. D. et aI., 2010).

Se recomienda el usa de animales "guia", los mismos pueden ser ovejas 0

cabras, los cuales estan entrenados para conducir a los ovinos hacia el lugar
que se desee (Grandin, 2013). En los ovinos es comun el uso de animales guia
para el movimiento hacia los corrales de espera y hacia el aturdimiento
(Bianchi et aI., 2004).
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2.8 Etapas de la Faena

2.8.1 Aturdimiento

Para evitar el estres y dolor del proceso de sangrado, los animales deben ser
aturdidos previamente al mismo.
Es una etapa clave en el sacrificio de animal. EI objetivo del aturdimiento as
que al animal permanezca insensible y no presente dolor hasta el momento de
su muerte, previa desangrado.
AI realizar buenas practicas de aturdimiento sa logra al buen cumplimiento da
las regulaciones internacionales de sacrificio humanitario (Grandin, 2013).
La planta sera la encargada de que los operarios a cargo del aturdimiento de
los animates cuenten con la capacitaci6n correspondiente y por 10 tanto puedan
responder antes las situaciones adversas que ocurran en este momento clave
del proceso de faena (OlE, 2015).
Un buen aturdimiento contempla al bienestar del animal y la calidad de la
carne. AI realizarlo correctamente al animal no siente dolor ni sufre, e
instantaneamente quada inconsciente, por 10 tanto un animal correctamente
aturdido se traduce en una mejor calidad de la carne.
Puesto que los animales son tan sensibles a los ruidos es esencial minimizar
estos en el area de aturdimiento; cuando los animales permanecen tranquilos
la insensibilizaci6n se torna mas eficaz. Para lograr dicho cometido se puede
utilizar silenciadores en maquinas, y aberturas como 10 son los grilletes de
caucho, asi como tambien, procurar que los operadores trabajan en silancio.

Para facilitar al aturdimiento de los animates, y que el mismo se realice de la
manera mas correcta y eficaz, se deberia inmovilizar los animales; para 10 cual
los mas comunmente utilizados en ovinos son los inmovilizadores tipo V, un
sistema transportador que suspende a los animales. Presenta forma de
embudo en el cual los ovinos pueden ser aturdidos electricamente en la cabeza
o cabeza y dorso (FAO-OMS, 2004). Este dispositivo ejerce una presion sabre
el cuerpo del animal, la cual produce una sensaci6n de sujeci6n con una
presion 6ptima, y no debara producir dolor al mismo (Grandin, 2013).

Metodos de Aturdimiento:

Existen tres metodos principales de aturdimiento: mecanico, electrico y por
exposici6n a gases. EI aturdimiento puede ser reversible, donde los animales
pueden recuperar la sensibilidad antes de su muerte; en este caso el tiempo
entre aturdimiento y sangrado sera de gran importancia. EI metoda irreversible,
es aquel en que el aturdimiento causa la muerte de animal, y al tiempo entre
insensibilizaci6n y sangrado no seria critico para el animal (Manteca, 2009).

Hoy en dia los metodos mayormente utilizados en ovinos son la
Electronarcosis y la Pistola con Perno cautivo.

Metoda Electrico 0 Electronarcosis:

La Electronarcosis consiste. en el paso de una corriente electrica tal, que
provoque la despolarizacion del sistema nervioso central, can la consecuente
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perdida de la consciencia del animal. Cuando la misma es aplicada, los
animales sufren una fase tonica (contracci6n) y luego una fase cl6nica (pedaleo
o movimiento involuntario de las extremidades), las cuales indican que el
aturdimiento fue efectivo (Mota R. D. et aI., 2012).

La OlE indica diferentes metodos electricos a ser utilizados en ovinos, dentro
de los cuales encontramos: Aplicaci6n Escalonada que puede ser en cabeza
y luego de cabeza a t6rax; 0 de Una Sola Aplicaci6n como ser 5610 en la
cabeza del animal. Ambos metados de aturdimienta electrica pueden traer
problemas de bienestar relacionado con la existencia de descargas electricas
accidentales previas al aturdimienta, la aplicaci6n de corriente 0 tensi6n
inadecuadas y la colocaci6n err6nea de los electrodos. Es fundamental el buen
manejo del instrumento, su mantenimiento y la buena sujeci6n y precision a la
hara de la insensibilizaci6n. En los casas que la corriente sea aplicada s610 en
eabeza 0 de la eabeza a las patas la misma debera tener una duraci6n mayor a
un segundo (DIE, 2015).

Temple Grandin propane dos tipos de aturdimiento electrica, uno es la
Insensibilizaei6n s610 de cabeza, es un metoda reversible mediante el cual
colacando en la forma, posici6n y amperaje adecuado, provoca una perdida de
conciencia instantanea, sin dolor, por una corriente que debe pasar par el
cerebra y produeir un ataque epileptieo, convulsion t6nico-cI6nica, 10 que
asegura que el animal estara inmediatamente insensibilizado (Grandin, 2013).
EI otro tipo de insensibilizaei6n es en cabeza y dorso que ademas produce un
para eardiaco que detiene el coraz6n. Este ultimo tipo de insensibilizador, fue
desarrollado en Reino Unido y Alemania par 1920, aunque no fue utilizado
hasta la decada de 1980, cuando se inici6 su usa en avinos en Nueva Zelanda
(Gregory, 1994). Para este equipo se propane que la distancia entre ambos
electrodos no sobrepase los 35 em.
Esta insensibilizaei6n que induce un para cardiaco, tambien lIamada
"electrocuci6n", es un sistema de insensibilizaci6n irreversible y tiene dos
ventajas sobre el bienestar de los animales; en primer lugar la perdida rapida
de la funci6n cerebral asegurando que al animal no recobre el conocimiento,
luego de ser aturdido y en segundo lugar, no depende del desempeno correeto
o preciso del noqueador para garantizar que el animal no recupere la
concieneia (Gregory, 1994).

Los parametros electricas como el voltaje, amperaje y el tiempo de aplicaci6n
deben manejarse con cautela y de acuerdo al tamalio y edad que presenta el 0

los animales en cuesti6n. EI amperaje es una de las variables mas importantes
a sar medidas.
En las plantas frigorifieas deberian utilizarse circuitos eleetrieos que limiten un
rapido aumenta del amperaje; ya que se ha demostrado que esta tipo de
cireuitos reduce de manera importante las manchas de sangre en la carne
(petequias) de los animales (Grandin, 2013). Para ello existen hoy en dia
monitores de aturdimiento electrico, cuya ventaja frente a la inspecci6n visual,
es que observando las agujas de un amperimetro conectado al circuito, se
pueden identificar problemas tales como: choques antes del aturdimiento,
interrupciones en eJ flujo de corriente en el inicio del aturdimiento, y aumento
gradual de la corriente en el pasaje par el animal (Gregory, 2005).
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Las investigaciones sabre aturdimiento electrica han ayudado a definir las
carrientes minimas requeridas para realizar un aturdimiento adecuado; aunque
esto no garantiza en si que la corriente sea aplicada de forma correcta. Cuando
los electrodos se aplican sabre el animal, la corriente minima debe ser
alcanzada tan pronto como asta comienza a pasar y no debe ser interrumpida
de ninguna maners, ya que esto provocaria un choque electrico y no
aturdimiento en si (Gregory, 2001).

Los dispositivos de aturdimiento deben sar ealibrados con una regularidad de al
manos un aria (OlE, 2015).
Para los ovinos se requiere un minimo de 1 amp, esto signifiea que el equipo
noqueador debera mantenerse colocado en el animal por 10 menos 1 segundo
con dicho amperaje (OlE, 2015).

Cuadra 1. La OlE especifica los niveles minimos de amperaje necesarios para
producir en las diferentes espacies insensibilizaci6n s610 de cabeza:

_.... -Niveles minimos de corriente i
Especies para 81 aturdimiento 8610 en la

Icabeza ,
- - I

Bovinos 1.5 amps -~
Terneros (bovinos de menos de 6 meses de 1.0 amps I

I
---~.

edad)
_1.25 amps __._~Cerdos

-- Ovinos y c~prinos 1.0 amE.s _ j
Corderos 0.7 amps

Avestruces 0.4 amps I

~
I

t==
L
L

(Fuente: OlE, 2015)

Cuando el amperaje utilizado as menor al indicado sa producira el paro
cardiaco perc el animal sentira al choque debido a que la convulsi6n t6nico
cl6nica no fue inducida, quedando paralizado pero sensible.

Los equipos noqueadores mas modernos presentan un dispositivo de agua
para conducir mejor la electricidad a traves de la lana en et aturdimiento.
Los electrodos deben estar eorrectamente higienizados, sin corrosi6n para
proporcionar una buena conducci6n de la corriente; 10 cual estara especificado
par el fabricante de cada equipo (Grandin 2013, OlE 2015).
Los operarios deben aturdir los animales de forma individual y de manera que
presente una continuidad entre los mismos.

Mecanico 0 Perno Cautivo:

Existen dos tipos de insensibilizaci6n con Perno Cautivo puede ser Penetrante
y No Penetrante. Sa debe contar can un buen manejo y mantenimiento del
instrumento y una buena sujeci6n y punteria en el animal, ya que si esto no
ocurriese acarrearia problemas de SA (OlE, 2015).

EI aturdimiento por perno cautivo no penetrante 0 sistema de percusi6n
produce que el animal se presente insensible como consecuencia de una
conmoci6n a nival cerebral ocasionada par al golpe en al craneo. Para producir
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la inconsciencia de un animal de forma instantanea, el perno debe penetrar con
alto impacto en el cerebra del animal (Grandin, 2013), provocando la
destrucci6n fisica de la carteza y parte media del cerebra, causando de esta
manera la muerte del mismo (Manteca, 2009).
En cuanto al metoda de aturdimienta de perno cautivo penetrante los animales
pueden retomar en algunos casas la conciencia ya que puede existir parte del
cerebra que no sea destruida par la corriente aplicada.
Can el metodo de aturdimiento con perno cautivo no penetrante hay mayor
probabilidad de fallas, par 10 cual este metoda se utilizara unicamente en
ovinos en casas de que no exista otro metoda alternativa (OlE, 2015).
Si se utiliza un Insensibilizador de Perno Cautivo No Penetrante, se debera
utilizar un dispositivo de sujeci6n de cabeza para que el disparo sea mas
eficaz.

(Fuente: OlE, 2015)
Imagen 2. Muestra la posici6n correcta del insensibilizador que para ovinos sin
cuernos es en la linea del media

-' ~'-...~. I.'·........... .

(Fuente: OlE, 2015)
Imagen 3. Muestra en el caso de ovinas con cuernos, la ubicaci6n 6ptima es
detras de la base de los cuernos y en direcci6n al lingula de la mandibula.
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En los ovinos hay tras lugares para aplicar el aturdidor en la cabeza: parte
frontal, justa por encima de los ojos; parte posterior, mas eficaz en animales
con cuernos; y parte superior, siendo este ultimo al mejor ya que los ovinos
presentan un hueso frontal mas grueso que los bovinos 10 que resulta en un
disparo menos efectivo (Grandin, 2013).

Los aturdidores neumaticos deben presentar un suministro de aire adecuado,
para 10 eual sa seguiran las indicaciones del fabricante en cuanto a su
mantenimiento. Presentan un Indicador de presion en el compresor que sera
chequeado, para asegurarse que al equipo reciba la presi6n de aire correcta.
Todos equipos de aturdimiento deben ser limpiados y mantenidos segun las
especificaciones del fabricante. Tados los aturdidores al ser utilizados deben
ser desmontados y limpiados al final de cada turno y en el caso de no ser
usados se procedera a su limpieza semanal (Grandin, 2013).

En todos los casos cuando el proeeso de aturdimiento faile, mas alia de que
pueden ocurrir par problemas de mantenimiento de los equipos, tambien se
debe tamar en cuenta al exceso de trabajo y el cansancio de los operarios al
final de la faena, que Iteva a cometer mayor cantidad de errores en el proceso
(Grandin, 2013)

2.8.2 Medicion de la Insensibilidad

Para todos los metodos de aturdimiento en los cuales se tiene que evaluar la
Insensibilidad de los animales, deberan estar ausentes los siguientes signos en
los animales: respiraei6n ritmiea, reflejo de enderezamiento, respuesta a un
pinchazo con aguja en la nariz, el parpadeo de ojos de forma natural y
constante, y par ultimo la vocalizaci6n. Can respecto a este ultimo indicador, en
el casa de ovinos no se tamaran en euenta si las mismas oeurren en los
momento estresantes de maneja previa a la faena, ya que el ovino 10 haria de
manera habitual, pera si se cantaran cuando las mismas son producidas luego
del aturdimiento de los animales, ya que en este caso tiene un importante
papel indicando que el animal esta completamente sensible al continuar en al
proceso de faena (Grandin, 2010).

Existe un Sistema de Puntuaci6n Numerica desarrollado par Temple Grandin
que se basa en cinco medidas a tamar en los animales:

1. Porcentaje de animates efectivamente aturdido en el primer intento
2. Porcentaje de animates que permanece insensible en at riet luego de

que es colgado (debe ser un 1000/0)
3. Porcentaje de los animates que caen durante su manipulaci6n
4. Porcentaje de vacunos y porcinos que vocalizan durante la manipulaci6n

y el aturdimiento. Esta medici6n no as utilizada en ovinos ni aves de
corral; los ovinos vocalizan de forma natural cuando estan siendo
trasladados aun en silencio a traves de la planta, y tienden a
permanecer en silencio frente a situaciones dolorosas 0 miedo, par 10
cual no seria un indicador eonfiable de eventos desagradables que
pudieran sar perjudiciales para el bienestar de los mismos.

5. Porcentaje de animales que se mueven usanda Picana Electrica
(Grandin, 2010).
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Todas las variables antes mencienadas deben sar evaluadas.
Las puntuaciones reflejan con mayor precision el verdadero funcionamiento de
una planta frigorifica, al evaluar un gran numero de animales; sa recomienda
un minima de 50 animales en plantas chicas, y 100 en plantas grandes
(Grandin, 2010).

Para determinar la insensibilidad de los animales ya sea con insensibilizaci6n a
traves de perno cautivo ° aturdimiento electrica, en el riel de sangrado se
debera puntuar y observar que los mismos se presenten con cabeza y cuello
extendido, colgando de forma flexible, no presentar intentos de enderezamiento
o elevaci6n de cabeza y cuello, asi como tampoco presentar parpadeo, ni
respiraci6n ritmica (movimiento ritmico de parrilla costal). La lengua debe estar
floja, flaccida. Si aparece uno 0 mas de estos indicadores en el riel de
sangrado son indicativos de que el °los animales estan sensibles.

Cuando sa utiliza al metodo de aturdimiento por perno cautivo los ojos
deberan estar bien abiertos, con una mirada en blanco, y no presentar
movimiento alguno.

En el case de aturdimiento electrico el animal debera presentar los ojos
cerrados y no podra existir jadeD ag6nico.

Cuadra 2. Indicadores de Insensibilidad en ovino

RESPIRACION

Insensibillzaci Parece Recta Espalda Ojos Aceptables No Jadeante y Relajada Un pellizco 0

6n muerto; y puede que pueden y ag6ntC8 as poco pinchazo s6Jo
Eltctrtca cuetlo blanda no cuelgue vibrar descoordin noonal. Respirar despues en nariz, no
Enoveja cuelga en completam (Nistagm adas ritmico (costillas de estar sa debe

angulo con ente recta; 0), perc patadas que entran y en el riel observar
cabeza no hay sin con patas 5alen por 10 ninguna
floja y reflejo de parpade traseras; no menos 2 veces) respuesta.
flexible enderezami o natural hay renejo esta ausente.

ento de
enderezami
ento

(OlE, 2015)

Cuando los ovinos son aturdidos, la espalda y cabeza se arquean, las
extremidades se extienden y los ojos pueden cerrarse 0 no; pasado unos
segundos existira relajaci6n muscular, la cual se continua par espasmos, e
indica el momenta en el cual seria mejor retirar los electrodos aplicadas del
cuerpo del animal (Grandin, 2013).

EI operario as clave en el proceso de aturdimiento, debera estar capacitado
para aplicar en buena posici6n y centacto los electrodes en el animal; ya que si
esto no ocurriese y la colocaci6n de los mismos fuese err6nea, los animales se
paralizaran, y aunque no emitan sonido alguno estaran conscientes.
Adicionalmente, si la corriente no es la correcta para esos animates, producira
ruptura de capilares con las consecuentes hemorragias a nivel de los diferentes
tejidos y 6rganos (Mota R. D. et aI., 2012).
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2.8.3 Sangrado

EI sacrificio de los ovinos ocurre cuando el animal as desangrado, 10 cual
sucede luego de seccionadas las arterias y venas del tronco braquiocefalico
(OlE, 2015).

Los metodos de sangrado:

Los metodos con aturdimiento previa son: corte frontal de un lado al otro de la
garganta, el cual produce dolor en el animal durante y despues de la incision.
Un problema en cuanto al bienestar es que el corte no secciona las dos arterias
car6tidas, para el cual se debe trabajar con un cuchillo bien afilado. Un
segundo metodo consiste en una pUlialada en el cuello solamente 0 continuada
hacia delante del mismo (OlE, 2015).
Los animales que hayan side aturdidos con metodos reversibles deberan ser
sangrados a la brevedad, para asi asegurar que los mismos no hayan
retomado la conciencia al momento de realizarlo. La muerte por desangrado de
los animales, no ocurre de forma inmediata, sino que tarda unos 10 a 20
segundos, por 10 menos, en el caso de los ovinos (Manteca, 2009).
Lambooy (1982) propene que el momenta del sangrado de los animales luego
de su insensibilizaci6n, debers tener lugar dentro de los 16 segundos
posteriores a la misma.

En el cuadro 3 la OlE propone un tiempo maximo entre noqueo-sangrado. el
cual no se debera exceder:

METODO DE ATURDIMIENTO INTERVALO MAXIMO ENTRE
ATURDIMIENTO Y SANGRADO

Metoda Electrico y Perno cautivo no 20 segundos
penetrante
CO2 60 segundos (Luego de la salida de la

camara)

(Fuente: DIE, 2015)

Durante el proceso de sangrado el personal debers tener acceso a los
animales e inspeccionarlos, ya que todo animal que demuestre senates de
racuperar al conocimiento debers ser aturdido nuevamente de forma inmediata.
Luego de la incisi6n de los vasos en el proceso de sangrado se debers esperar
30 segundos para continuar con el proceso de faena (OlE, 2015).

2.9 Consecuencias de un mal manejo

EI manejo pre-sacrificio engloba todos los procedimientos, comienza cuando
los animales estan en la granja y termina en la matanza. Es en dicho periodo
en el cual se pueden observar efectos negativos en el SA y la calidad de la
carne (Ferguson et aI., 2014).

EI manejo inadecuado en el periodo pre-faena produce estres en los ovinos,
que involucra cambios metab61icos y hormonales a nivel muscular que lIevan a
variaci6n en el ph, color y capacidad de retenci6n de agua del mismo; asi como



tambien malos tratos y privaci6n de agua y alimenta, generan machucones y
disminuci6n de peso de las canales, y como consecuencia cambios en la
calidad de la carne, vida util y aceptabilidad de la misma (Gallo, 2009).

Se observan diferentes tipos de hemorragia en la canal durante el proceso de
faena, que son consecuencia de mal manejo en tada la cadena de producci6n,
como los moretones, en avinos generalmente se debe a la sujeci6n de los
animales par el vell6n previa al sacrificio, asi como tambien petequias,
equimasis 0 sufusiones que pueden deberse al momento en el que el animal es
desangrado 0 a las diferencias de corrientes usadas cuando al animal es
aturdido (Mota R. D. et aI., 2012).

Los antecedentes sabre la evaluaciones en ovinos de lesianes a machucones
en la canal datan de 2004, cuando Bianchi et al. Encontraron lesiones en un
50% de los establecimientos evaluados.
En la 2a Auditoria de calidad de carne ovina lIevada a cabo por INAC e INIA en
el periodo 2007-2008, se observ6 que aproximadamente el 30% de las canales
evaluadas presentaban machucones de diferentes grados; los resultados
registrados en la 18 Auditoria en el alia 2002 mostraran un 57% de canales con
presencia de machucones, 10 cual marea una mejora en esta variable en los
ultimos cinco anos que es de vital importancia para la determinaci6n del valor
final del producto. Cabe destacar que no solo sa observ6 una reducci6n en el
numero total de machucones, sino tambien en la incidencia de aquellos que
producen las mayores perdidas en la canal, 10 cual seria un indicador de
majora potencial del BA (INAC-INIA, 2007-2008).

La concentraci6n de glucogeno en el musculo en el momenta del sacrificia,
esta predominantemente influenciada par el manejo antes y durante el periodo
pre-sacrificia, asi como tambien as un determinante clave del pH final de la
carne y en consecuencia de los atributos de calidad de la misma. Influyen en la
disminuci6n del pH post mortem, la alta temperatura del animal al momento del
sacrificio y la deshidrataci6n del mismo (Ferguson at aI., 2014).

Resultados de investigaciones han revelado que el agotamiento del gluc6geno
hepatico durante al transporte 0 ayuno de los animales, sa da en diferentes
momentos segun la especie involucrada, siendo en este caso en los ovinos un
periodo aproximado de 24 horas (Gregory, 1994).

2.10 Calidad de la carne

En cuanto al termino "calidad" para su definicion se debe diferenciar en que
etapa 0 fase de la producci6n se encuentra; cuando se habla de calidad de la
carne con respecto a los consumidores, esta se define como los atributos que
el consumidor percibe y evalua. Dichos atributos dependen del aspecto
externo, de su ternura, sabor, y tambien involucra las buenas practicas con
respecto al media ambiente y SA; el precio mas elevado puede justificar dichos
aspectos eticos y existen mercados que estaran dispuestos a pagar par elias
(Mota R. D. et aI., 2010).
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Calidad se refiere a caracteristicas de un servicio 0 producto que satisfacen al
cliente en cuanto a sus necesidades 0 deseos. En el caso de la carne seria la
relaci6n entre las caracteristicas de la misma, reales y esperadas que
satisfacen al consumidor (INIA, 2011). Calidad de la carne es un termino
subjetivo, no todas sus propiedades son indicadoras de calidad, ni tienen la
misma importancia para todos los consumidores y las caracteristicas de mayor
importancia varian entre los diferentes paises y regiones (Mota R. D. et aI.,
2012).

Los factores que afeetan principalmente la calidad de la carne son intrinsecos,
propios de animal, como ser: la raza, tipo de alimentaci6n, sexo, edad.
Tambien encontramos las condiciones ante-mortem, como el ambiente donde
se encuentran los animales previos al sacrificio y la tecnica de sacrificio
propiamente dicha. Luego de esto las condiciones post-mortem: velocidad de
descenso del ph, y de enfriamiento, e higiene en (a manipulaci6n de la canal,
tambien se ven involucradas en la calidad de la carne (Mota R. D. et aI., 2010).

En Uruguay, los antecedentes en la industria carnica muestran problemas de
calidad que afeetan el valor de los cortes carnicos ovinos, sus costos de
producci6n y comercializaci6n; 10 que lIeva a una baja en la demanda de los
mercados y perdida de competitividad de la misma. En el 2007, INAC e INIA,
lIevaron a cabo la 2° Auditoria de Calidad de carne ovina, cuyo objetivo inicial
fue determinar la calidad de las canales, menudencias y subproductos en la
cadena carnica ovina uruguaya; mediante la cual, se procuro identificar y
cuantificar los problemas actuales con respecto a calidad, definiendo los
niveles deseados en el futuro como forma de mejorar la competitividad en la
cadena carnica ovina (Inac, Inia, 2007-2008).

Par 10 anteriormente expuesto, los manejos de los ovinos en las etapas previas
al sacrificio revisten gran importancia. Por consecuencia, los tratos
inadecuados (golpes, empujones, etc.) dentro de la planta de faena influyen
directamente en el bienestar de los animales, pudiendo ocasionar sufrimiento al
animal y afectando la calidad de la carne.

·En Uruguay hay muy pacos datos sabre et bienestar de los ovinos desde que
se encuentran en los corrales de aspera de las plantas, su conducci6n hacia la
zona de insensibilizaci6n, la insensibilizaci6n y el sangrado.
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3. FORMULACI6N DE HIPOTESIS

La hip6tesis de este trabajo se basa en que a nival de plantas frigorificas
exportadoras del pais, el SA de los ovinos que lIegan para ser faenados se va
comprometido desde el arreo hacia fa zona de insensibilizaci6n y en la
insensibilizaci6n propiamente dicha.
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4. OBJETIVO GENERAL

Verificar, medir y comparar los indicadores de SA en plantas de faena del
Uruguay, registrando al comportamiento de los animales en al arreo hacia la
zona de insensibilizaci6n, la insensibilizaci6n propiamente dicha y el tiempo
entre esta y et sangrado del animal.
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5. OBJETIVOS PARTICULARES

1. Cuantificar los parametres que indican deterioro del SA en la conducci6n
de los animates hacia la zona de insensibilizaci6n.

2. Cuantificar e identificar los parametres que indican deterioro del SA en la
insensibilizaci6n propiamente dicho.

3. Cuantificar e identificar los parametres que indican deterioro del SA en al
lapse entre insensibilizaci6n y sangrado.
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6. MATERIALES Y METODOS

Para realizar la evaluaci6n del SA en ovinos en plantas frigorificas, se procedi6
a evaluar la conducci6n de los animales hacia el cajon de naqueo, al metoda y
forma de insensibilizaci6n, el tiempo entre insensibilizaci6n y sangrado; asi
como tambien las instalaciones: luz artificial, paredes, pisos, etc.

Se realizaron 7 visitas a establecimientos de faena habilitados per el MGAP y
por los mercados externos para la exportaci6n de carne ovina, ubicados en los
departamentos de Canelones y Montevideo, los cuales exportan a mercados
como la Union Europea (UE), Estados Unidos, Rusia, China, entre otros (INAC,
2014b); y 8610 en aquellos establecimientos en los cuales la entrada del grupo
evaluador fue permitida. Se lIev6 a cabo en el periodo comprendido entre
Agosto del 2012 y Setiembre del 2013.
Par razones de confidencialidad, las plantas seran nombradas con numeros.
Se visitaron 3 frigorificos, nombrandolos como Frigorifico 1, 2 Y 3.

5e realiz6 un entrenamiento previa a la toma de datos, sabre los parametros a
medir y forma de hacerlo, de modo que los observadores aplicaran los mismos
criterios.

Los datos fueron recolectados mediante planillas confeccionadas segun
esquemas de auditoria de Temple Grandin, recomendadas par el American
Meat Institute (AnexQs).

Instalaciones VManejo:
Primero se evalu6 la conducci6n de animales a playa de faena y zona de
insensibilizaci6n observando y anotando 10 referido a instalaciones incluyendo
tipo de paredes y pisos, distracciones en el recorrido, luz, tipos de mangas
(curvas 0 rectas), techo; y en cuanto a manejo: velocidad de arreo, forma de
arreo (en grupo y/o animal guia), usa de banderin, sonajero, palos, gritos y
picana electrica entre otros.

Insensibilizaci6n V Riel de Sangrado:
En la playa de faena, se evalu6 el metoda de insensibilizaci6n, velocidad de
insensibilizaci6n, insensibilizaci6n propiamente dicha, tiempo entre
insensibilizaci6n y sangrado, y animales sensibles en riel de sangrado.

Tres etapas evaluadas:
1. Evaluaci6n de las instalaciones y conducci6n de animales en manga de

entrada a playa de faena (AnexQ 1 y 2).
2. Evaluacion del metoda de insensibilizaci6n (velocidad de

insensibilizaci6n, insensibilizaci6n propiamente dicha y manejo del
equipo par el personal) (Anexo 3 y 6).

3. Medici6n del tiempo entre insensibilizaci6n y sangrado e indicadores de
bienestar animal en el riel (AnexQ 4 y 5).

La primer etapa involucra la observaci6n y anotaci6n de las caracteristicas de
las instalaciones par las cuales los animales transitan en su recorrido a playa:
luz artificial (tipo y presencia), presencia 0 ausencia de techo en la zona, el tipo
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de puerta y mangas (curvas 0 rectas), las paredes laterales (abiertas 0 ciegas)
y el piso (Iiso 0 rugoso). En cuanto al manejo en esta etapa de evaluaci6n se
observ6: la forma de arreo de los animales, la velocidad del mismo, el usa de
herramientas de conducci6n (bolsa de nylon, sonajero, banderin, palos, gritos,
picana electrica, otros) y su correcto uso.
En cuanto a la velocidad de arreo podemos decir que fue evaluada de la
siguiente manera: se calific6 como Baja cuando los animales iban al paso
(caminando), Media cuando el paso era mas acelerado y Rapida cuando iban
corriendo.
En la segunda etapa en al procedimiento de insensibilizaci6n se observa la
colocaci6n correcta del equipo de aturdimiento sobre el animal tomando como
referencia las indicaciones de FAO-OMS (2004) que propane en el
aturdimiento de cabeza y espalda celocar los electrodes en frente del cerebro
(en linea con los ajos) y a la mitad del dorsa del animal; con respecto al equipo
electrico s610 de cabeza, al ser al mismo de confacci6n casera y en forma de
bastan (no pinza) se procedi6 a su evaluaci6n siguiendo las referencias de
Grandin (2013) con respecto a la colocaci6n correcta del mismo y el naqueo
propiamente dicho.
Se observ6, in situ las siguientes situaciones y se indicaron con las siguientes
referencias:

V= Correctamente noqueado en al primer golpe
X= Incorrectamente noqueado en el primer golpe por fallas en al equipo
M= Incorrectamente noqueado por mala ubicaci6n del aquipo
0= Incorrectamente noqueado por otras causas

Tambien sa observa en esta etapa la presencia 0 no de equipo de resguardo y
su uso cuando el mismo es requerido.

En la tercer etapa se torna el tiempo desde que al operario saca el equipo de
noqueo colocado sobre el animal hasta el momento en que el animal es
sangrado. Para ella se tom6 como referencia distintos intervalos de tiempo:
A- Menor a 15 segundos
B- Entre 15 y 30 segundos
C- Entre 30 y 45 segundos
0- Mayor a 45 segundos

En dicha etapa se evaluaron los siguientes indicadores de SA:
1= Completamente insensible
SC= Intentas de elevar cabeza
SP= Parpadeo
SV= Vocalizacion
SR= Respiraci6n ritmica

Se realiz6 un analisis descriptivo buscando frecuencias de las variables
obtenidas en dicho proceso.
Posteriormente todos los datos obtenidos fueron analizados descriptivamente
mediante et paquete de Estadistica Descriptiva Microsoft Excel 2010, de forma
de obtener los mejores estimadores de las variables en estudio.

42



Los materiales utilizados fueron:
• Cron6metro
• Boligrafo
• Camara fotografica
• Planillas disenadas para tal fin
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7. RESULTADOS

Las plantas visitadas, se nombran con numeros del 1 al 3 para preservar la
confidencialidad. Las mismas faenan aproximadamente at 40°A> del total de
Qvinos faenados en Uruguay anualmente y en las cuales se faen6 mas del 48°A>
de los ovinos en ese periodo.

EI numero total de animales inspeccionados fue de 2577.
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Figura 2. Cantidad de animales muestreados par planta de faena

EI numero de animales muestreados es directamente praporcional a las visitas
realizadas a cada frigorifico.
En el Frigorifico 1 sa realiz6 una visita, en el Frigorifico 2 sa realizaron cuatro
visitas y en el Frigorffico 3 sa realizaron dos visitas.

7.1 Instalaciones:

Con respecto a las instalaciones recorridas en la conducci6n de los animales a
la faena, cabe destacar que un 1000/0 de las mangas son rectas y de paredes
ciegas, de cementa, se observ6 tambien un 88% de luz artificial buena y un
880/0 del recorrido estaba techado.

• Piso honnig6n
l'esbaladizo

ml Piso honnigon
antidesJizante

Figura 3. Representa el tipo de pisos predominantes en las plantas de faena.
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7.2 Manejo:

En cuanto al manejo de los animales, sa observ6 que el 100% de arreo fue en
grupo y que un 50% de ellos eran arreados con animales guia.

.. velocidad lenta

(VJ velocidad rnedia

velocidad rapida

Figura 4. Detalla la velocidad de arreo.
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Figura 5. Herramientas utilizadas en la conducci6n de los animales a playa de
faena.

En cuanto a los metodos de conducci6n, sa observ6 en un SO°k» de los cases el
usa de bolsas plasticas, sonajeros y banderines de forma correcta. Cabe
destacar, que un 5% de los animates fueron picaneados en la conducci6n hacia
al noqueo.
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7.3Insensibilizaci6n:

En el area de insensibilizaci6n en todos los establecimientos visitados sa
encontr6 como metoda de sujeci6n: Inmovilizador del tipo V y se observo que
los animales entraban en el cuanda estaba todo lista para su aturdimiento en
un 500/0 de los casas.

Encontramos dos tipos de insensibilizadores electricos en las plantas visitadas:

Imagen 4: Tipo de insensibilizador de cabeza y dorse, modelo Jarvis tres
puntas.

Imagen 5: Insensibilizador s610 de cabeza, confecci6n casers.

En esta etapa que correspandi6 al naqueo propiamente dicho, se debe resaltar
que al metoda de insensibilizaci6n utilizado fue en un 100% electrico y con
agua en el naquao. Dos de los tres frigorificos muestreados tenia
insensibilizador de cabeza y dorso.
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Con respecto a la zona de noqueo, el 62,5% de los operarios coloc6 de forma
correcta el equipo noqueador en los animales al momento de la
insensibilizaci6n.
Los instrumentos de medici6n del equipo de insensibilizaci6n electrica, estaban
a la vista en dos de los tres frigorificos, y al 37,50/0 de los operarios 10 consulto.

En cuanto a los equipos de resguardo, se encontraron en 2 de los 3 frigorificos
visitados.
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La figura 6 muestra al porcentaje de animales insensibilizados en al primer
golpe, en cada visita realizada a planta de ovinos.

EI n° total de animales muestreados en la insensibilizaci6n en el primer golpe
fue de 679.

Con respecto a la Insensibilizaci6n en el primer golpe en cada planta de faena,
se observa que en el Frigorifico N°3, el 98,5% de los animales fueron
noqueados en el primer golpe, el Frigorifico N°2 muestra un 94°A> de los
animales, y par ultimo en al Frigorifico N°1 s610 un 50°A, de elias, como muestra
la figura 7.
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Figura 7. Comparaci6n del porcentaje de animales incorrectamente
insensibilizados en las plantas de faena de ovinos muestreadas en Uruguay_
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7.4 Indicadores en el riel de sangrado:

En cuanto al porcentaje de animales insensibles en el riel de sangrado,
tomando como indicadores: elevaci6n de cabeza, respiraci6n ritmies, parpadeo
y vocalizaci6n, se observaron aparecen plantas con porcentajes muy elevados
segun muestra la figura 8, aunque en algunas se evidencias problemas serios.

• Insensibles Riel de
Sangrado

Figura 8. Porcentajes de animales insensibles en al Riel de sangrado en cada
visita a las tres plantas.

Figura 9. Promedio del total de animales inspeccionados sensibles e
insensibles en al riel de sangrado

EI n° total de la muestra para animales Insensibles en al riel de Sangrado fue
de 944.
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Figura 10. Porcentaje de presentaci6n de los indicadores de SA en los
animates sensiblas en al riel de sangrado: Intento de elevar cabeza (Se),
Parpadeo (SP), Vocalizaci6n (SV) y Respiracion Ritmica (SR).

En cuanto a tiempo entre naqueo y sangria los datos revelan que el mayor
porcentaje de animales se ubican en el lapse de 15 a 45 segundos, no
existiendo animales que sean desangrados antes de los 15 segundos y
encontrandose un bajo porcentaje que superan los 45 segundos, como 10
muestra la figura 11.
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Figura 11. Frecuencia de animates evaluados segun el tiempo entre noqueo y
sangrado de los ovinos en las plantas visitadas.

EI n° de animates en el cual fue tornado al tiempo entre noqueo-sangrado fue
de 945.
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8. DISCUSION

8.1 Instalaciones:

Si bien, todos los establecimientos visitados presentaron instalaciones ractas,
contrariamente a 10 recomendado par Temple Grandin y la bibliografia
internacional, se percibi6 que los animates se desplazaban en grupos y sin
presentar inconvenientes.
En nuestro muestreo, el 880/0 de los establecimientos visitados presentaban
pisos antideslizante, mientras que estudios anteriores en nuestro pais (Bianchi
et al., 2004) mostraron que s610 un 670/0 de los establecimientos presentaban
dicha infraestructura. Podemos apreciar un avance a traves de los alios en
favor de instalaciones adecuadas respecto al BA. Esto puede deberse al
aumento en la difusi6n de los principios de SA que sa ha venido dando en los
ultimos anos por parte del Centro Colaborador de OlE en SA conjuntamente
con otras instituciones tales como Plan Agropecuario, INAC, INIA Y MGAP
entre otros, dirigidos a aumentar la conciencia en todos los actores.

Las paredes de las mangas fueron en su totalidad de cementa, cubiertas; un
punta importante, ya que evita ciertas distracciones en el arreo de los ovinos,
que frenan 0 sa paralizan en su recorrido, ante la presencia de los mismos.

8.2 Manejo:

En cuanto al tipo de arreo cabe destacar que todos los animales observados
fueron arreados en grupo y la mitad con la utilizaci6n de animal Quia,
aprovechando de esta manera la forma natural de movimientos de los ovinos,
en manada y siguiendo a un lider. Si bien Bianchi at al. (2004) encontro que el
67% de los animales fueron arreados con animal Quia, pensamos que esa
diferencia se debe a que el autor relev6 un numero mayor de establecimientos.
Si bien, el arreo se realiz6 de la forma recomendada, utilizando banderines,
palos con bolsas plasticas y sonajeros, s610 en un 500/0 estos instrumentos
fueron debidamente aplicados, ya que se observaron gritos y golpes con palos
en animates e instalaciones, provQcando ruidos fuertes que puede alterar y
atemoriza a los mismos. En cuanto al usc de picana con respecto a 10
propuesto por Grandin (2013) para ovinos, cabe destacar que los valores
fueron aceptables, ya que su uso se comprob6 en un 50/0 de la muestra, y s610
fue observado su usa en la manga inclinada, que conduce a el area de naquao.
Aunque en ovinos se deberia alcanzar el 0% en cuanta al uso de la misma, y
de esta manera obtener porcentajes excelentes.

8.3Insensibilizaci6n:

Con respecto al metoda de sujeci6n para la insensibilizaci6n se destac6 el uso
en un 10Qok el inmovilizador de tipo V, pera el mismo en un 50% de los casas
fue utilizado de manera incorrecta, ya que la FAG-OMS (2004) indica que los
animates no pueden ser sujetados si no van a ser aturdidos y sacrificados de
inmediato.
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Si bien, en al naqueo can aquipo de tres puntas, los animales no daberian
retomar la conciencia luego del proceso, se observo en una visita cierto desvio
de un 500/0 de animates que no fueron correctamente insensibilizados en el
primer golpe. Este hecho se atribuy6 a problemas en el equipo y el mismo fue
cambiado, aunque sin obtener igualmente resultados 6ptimos con el nuevo
equipo. Se observ6 tambien en esa oportunidad, que al noqueador coloc6 en
forma correcta el equipo de aturdimiento sobre los animales, 10 que ltav6 a
pensar que la intensidad de la corriente aplicada no seria la correcta, como 10
indica Mota Rojas (2012). Si bien s610 en dos de tres de las plantas de taena
visitadas presentaban instrumento de medici6n de los equipos de
insensibilizaci6n, un porcentaje muy bajo (37,5%) de los operarios 10
consultaba en forma rutinaria; creemos que si los operarios 10 hicieran de una
forma mas habitual seria de gran ayuda en su trabajo, ya que alii se observan
las variaciones referentes a la corriente aplicada en los animales.

Con respecto al resto de las visitas, en una sola ocasion se obtuvieron
resultados excelentes (1000/0) en cuanto a la insensibilizacj6n en el primer
golpe, una sola visita se ubic6 dentro de la puntuaci6n aceptable (99%) y el
resto fue inaceptable y en su gran mayoria, fuera de los limites establecidos.
Estudios realizados en corderos en Espana par Miranda-de la Lama (2010)
indican que todos los animales fueron aturdidos par metodos electricos s610 de
cabeza con una eficacia mayor aI99°A>.

Debemos decir que en cuanto a la colocaci6n del equipo noqueador, s610 el
62,5°k de los operarios encargados del aturdimiento del animal 10 hizo de
manera correcta y que este puede haber side uno de los motivos par los cuales
los animales se mostraron sensibles en el riel de sangrado en un alto
porcentaje.

8.4 Riel de Sangrado:
Se encontr6 un alto porcentaje de animales sensibles en el riel de sangrado, 10
que indica que los metodos fallaron en alglln punta y que los animales estan
sufriendo alga que es inadmisible para los principios de SA. Temple Grandin
(2013) indica que todos los animales deben estar insensibles al ser izados en
el riel de sangrado.
Creemos que sa pudo deberse a defectos 0 mantenimiento inadecuado de los
equipos 0 falta de capacitaci6n de los operarios, ya que como se ha nombrado
anteriormente los equipos de medici6n no fueron observados por los mismos
de forma regular, la colocaci6n correcta del noqueador sobre el animal obtuvo
en nuestra muestra un porcentaje bajo, asi como tampoco todos los
establecimientos presentaron equipo de resguardo y aunque estaba presente
no fue utilizado cuando se necesito. FAD-OMS (2004) indica que los equipos
de aturdimiento adicionales deben estar disponibles para su uso de forma
inmediata, ya que los animales deben ser valorados en el riel de sangrado
antes de continuar con cualquier otra etapa de la faena, y si los mismos
muestran signos de sensibilidad debe aturdirse nuevamente.

En cuanto al lapso entre noquao y sangria, el 85% de los animales
muestreados en el presente trabajo, se ubicaron en el rango de tiempo entre 15
y 45 segundos, en algunos casos por 10 tanto podemos decir q el tiempo entre
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naqueo y sangrado fue muy largo y los animales pueden retomar asi la
conciencia. Miranda-de la Lama (2010) encontr6 que al tiempo entre
aturdimiento y sangrado fue de 20 segundos asi como tambien as el tiempo
6ptima indicado por la DIE.
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9. CONCLUSIONES

En cuanto a la conducci6n y manejo de los animates hacia fa zona de
insensibilizacion se observo que el personal trabaj6 con tranquilidad y hacienda
buen uso de las instalaciones prasentes, aun sin ser las mas indicadas para al
bienestar de los animales, asi como tambien sa via un uso adacuado de las
herramientas de conducci6n (banderines, sonajeros, palos con balsas de
nylon), respetando la zona de fuga, aunque existen aun deficiencias en 10
referente a materia edilicia y manejo de los animales.

En al proceso de aturdimiento se encontraron inconvenientes como mala
colocaci6n del equipo de naqueo, detenimiento de la faena y acumulo de
animales en el inmovilizador y la noria, sin observar una vez retomado el
trabajo alguna acci6n correctiva como pudo ser el usa de equipo de resguardo,
en los establecimiento que 10 presentaban.

En cuanto a fa insensibilizaci6n se observaron animales muestreados sensibles
en el riel de sangrado, 10 que sa atribuy6 a fallas en los equipos y en la
colocaci6n de los mismos sobre los animales tomando en cuenta en este punto
al tiempo de colocaci6n y la ubicaci6n sabre los animales; influyendo tambien
en el proceso y en el trabajo de los operarios, extendiendose de esta manera el
tiempa entre noqueo-sangrado, 10 que gener6 que los animales comenzaran a
mostrar los indicadores de SA evaluados en al riel de sangrado.

Se deberia capacitar e interiorizar aun mas a los operarios en el tema bienestar
animal y en especial de ovinos y evitar la rotaci6n continua en su area de
trabajo; generando un mayor compromiso de los mismos en su tarea,
incluyendo, el mantenimiento del equipo, la higiene del mismo, la observaci6n
par parte del operario de los instrumentos de medici6n del equipo da
insensibilizaci6n, asi como su ubicaci6n en un lugar estrategico para su
funci6n.

Se concluye, que estariamos confirmando, al menos en parte, nuestra hip6tesis
de trabajo basada en que a nival de algunas plantas frigorificas exportadoras
del pais, el SA de los ovinos que lIegan para ser faenados, se puede ver
comprometido desda al arreo hacia la zona de insensibilizaci6n y en la
insensibilizaci6n propiamente dicha.

Seria de relevancia aumentar el numero de observaciones e incorporar todas
las plantas exportadoras del pais para poder tener una mejor visi6n del SA en
la industria ovina del Uruguay_

Nuestro pais se destaca a nivel mundial por tener una producci6n a cielo
abierto, 10 que atrae a mercados y consumidores mas exigentes, que buscan el
SA en todas las etapas de producci6n. Debemos generar entonces un
compromiso can todos los actores del proceso de producci6n, lIamesele
productor, intermediarios, transportistas y empresa de transporte, operarios de
planta, profesionales veterinarios tanto publicos como privados y la gerencia de
las plantas frigorificas; hacienda de esto una tarea en conjunto, para poder
seguir avanzando y mejorando en el bienestar de los ovinos.
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11. ANEXOS

Anexo 1

PLANILLA DE REGISTRO DE CONDUCCI6N DE ANIMALES A PLAYA DE
FAENA (1)

INSTALACIONES:

Luz Artificial: 51 NO I BUENA MALA

Techado: SI NO

Puertas corredizas: 51 NO

Mangas: Curvas _
Rectas ----

Paredes Laterales: Ciegas: SI NO
Altura: mts.
Material: Madera ----

Cano -----
Cementa ----

Piso: Hormig6n Resbaladizo _
Hormig6n Antideslizante _
Hormig6n con Goma _

Limpio: 81 NO

Observaciones:---------------------

Fecha: I I
Establecimiento:
Evaluador:
Firma:
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Anexo 2

PLANILLA DE REGISTRO DE CONDUCCION DE ANIMALES A PLAYA DE
FAENA (2)

MANEJO:

Tipo de Arreo: En Grupo _
Animal Guia ----

Velocidad de Arreo: Lenta-----
Media-----Rapida _

Conducci6n de los animales a Playa de Faena:

Balsas de Nylon _

Sonajero _

Banderines ------
Palo --------
Gritos -------
Picana -------
Otros--------

Correctamente utilizados: 81 NO

Observaciones: ---------------------

Presencia de Distracciones en el recorrido: 51 NO

Observaciones: ----------------------

Fecha: I I
Establecimiento:
Evaluador:
Firma:
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Anexo 3

PLANILLA REGISTRO OVINOS EN PLAYA DE FAENA (1)

PROCEDIMIENTO DE INSENSIBILIZACION 0 NOQUEO

V= Correctamente noqueado en el primer golpe
X= Incorrectamente noqueado en el primer golpe por fallas en al equipo
M= Incorrectamente noqueado por mala ubicaci6n del equipo
0= Incorrectamente noqueado par otras causas

1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 ~4 ~5 ~6 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

~ipo de Equipo ~oqueador utilizado:~~~~~~~~~~~~~~

Porcentaje de Animales Correctamente Noqueados (V): _

Observaciones:--------------------

Fecha: I I
Establecimiento:
Evaluador:
Firma:
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Anexo 4

PLANILLA REGISTRO OVINOS EN PLAYA DE FAENA (2)

EVALUACION DE INSENSIBILIDAD J)E ANIMALES EN EL RIEL DE
SANGRADO

I = Completamente Insensible
SC = Intentos de elevar cabeza
SP =Parpadeo
SV =Vocalizaci6n
SR = Respiraci6n Ritmica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 ~6 47 48 ~9 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Porcentaje de Animales Correctamente Insensibilizados (1): _

Observaciones:--------------------

Fecha: I I
Establecimiento:
Evaluador:
Firma:
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Anexo 5

PLANILLA REGISTRO OVINOS EN PLAYA DE FAENA (3)

PLANILLA DE EVALUACION LAPSO NOQUEO-SANGRADO

A = Menor a 15 segundos
B = Entre 15 - 30 segundos
C = Entre 30 - 45 segundos
o = Mayor a 45 Segundos

1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 ~4 ~5 46 47 48 ~9 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Observaciones:--------------------

Fecha: I I
Establecimiento:
Evaluador:
Firma:
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Anexo 6

ZONA DE INSENSIBILIZACION Y SANGRADO

1- Los animates ingresan al area de noqueo solo cuando esta todo pronto para
ser noqueado: 81 NO

2- EI operario de esta tarea:
a) Se encuentra capacitado para esta labor: SI NO
b) Sabe cual as al tiempo maximo entre insensibilizaci6n y sangrado para at

Metodo usado: 81 NO
c) Con que frecuencia consulta los indicadores: _
d) Canace al punta correcta del animal en el cual sa aplica el metoda: 51 NO
e) Conace el amperaje y voltaje a usar: 81 NO

3- EI eguipo:
a) Se cuenta con un sistema de insensibilizaci6n de resguardo: 81 NO

Cuat: ----------------------
b) Cual es la frecuencia de mantenimiento del equipo: _
c) Se utiliza aspersi6n de agua en el naquao: 51 NO
d) Los instrumentos de medici6n del noqueador estan a la vista: 51 NO

Observaciones:----------------------

Fecha:
Establecimiento:
Evaluador:
Firma:
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