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APRESENTAÇÃO 

Todas as ciências de maneira geral são de fundamental relevância perante a 
sociedade, e a Medicina Veterinária não é diferente, e com o aumento da biodiversidade 
a sua presença está cada dia mais forte no meio social, pois está inserida na rotina de 
Médicos Veterinários e estudantes que são fascinados pelo lastro de opções dentro da 
área, por este e vários outros motivos que a subsistência dessa ciência médica se mantém 
firme e em continuo crescimento.

Este livro demonstra claramente esse crescimento com tantos capítulos abordando 
de forma aprofundada o conhecimento da ciência animal. O que deixa o leitor seguro 
para seguir se atualizando e tirando suas dúvidas por uma fonte autores consagrados da 
Medicina Veterinária.

Esta obra vem dividida em dois capítulos com informações relevantes para sociedade 
cientifica, e para o leitor que se interessa pelo assunto em busca de informações assertivas.

O livro possui 32 trabalhos com informações técnicas sobre os mais diversos estudos 
de caso, e foi dividido em dois volumes onde volume 1 tem 17 capítulos e volume 2 tem 
16 capítulos. Nesses trabalhos serão abordados identificação de patologias que podem 
ampliar e apoiar decisões de estudos e profissionais da área da ciência animal.

Neste sentido busca-se o entendimento do leitor sobre o crescimento da Veterinária 
e suas atribuições no mercado de trabalho, principalmente jovens estudantes e jovens 
médicos. Desejamos uma boa leitura!

Alécio Matos Pereira
Danrley Martins Bandeira

Cledson Gomes de Sá
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RESUMEN: El objetivo del presente trabajo 
fue utilizar la adaptación del protocolo Welfare 
Quality® para la especie ovina de una unidad de 
producción comercial para producción de leche 
con sistema semi-intensivo, para determinar el 
nivel de bienestar animal en el que se encuentran. 
El instrumento empleado para su evaluación fue 
a través de indicadores del animal, del ambiente 
y del manejo. Se utilizó una puntuación de los 
estados o situaciones en que se encontraron estos 
indicadores calificados, utilizando una escala 
ordinal y asociados a condiciones de insuficiente, 
aceptable, bueno y excelente bienestar, siendo 
estos los cuatro criterios de calificación de 
Welfare Quality®. Fueron evaluados un total de 
70 animales. El puntaje obtenido en cada una de 
las variables, se cuantificó utilizando cuartiles. 
Los cuatro criterios de calificación de Welfare 
Quality® fueron: nivel de bienestar excelente (0-
35 puntos), bueno (36-70 puntos), aceptable (71-
105 puntos), insuficiente (106-140 puntos). Para 
las 11 variables evaluadas en los indicadores del 
animal, fue 1,540 puntos la puntuación máxima, 

siendo cuantificada con la misma metodología: 
Nivel de bienestar excelente (0-385 puntos), 
bueno (386-770 puntos), aceptable (771-1,155 
puntos), insuficiente (1,156-1,540 puntos). 
Se realizó un análisis estadístico descriptivo 
individual e integral de los indicadores evaluados 
sobre el bienestar animal, así como los promedios 
de los resultados. Cinco de las once variables 
se encuentran en un inaceptable bienestar. Los 
cuartiles de la puntuación global indican que 
los ovinos del rebaño estudiado se encuentran 
en condición de bienestar animal aceptable. Sin 
embargo, no es apto para que pueden tener un 
mantenimiento propio, ya que se encontraron 
en un estado sanitario, productivo y nutricional 
insuficiente. El protocolo empleado es adecuado 
para evaluar el bienestar animal de ovinos 
lecheros, indicando son los aptos enfocándose 
en características de ovinos de tipo lechero y 
la escala que mide los indicadores es correcta 
debido a que está establecida y validada por 
Welfare Quality®.
PALABRAS-CLAVE: Bienestar animal, 
indicadores, Welfare Quality®, ovinos lecheros.

1 |  INTRODUCCIÓN 
El bienestar de los seres humanos y el de 

los animales está estrechamente relacionado. 
Los animales son seres sensibles a los que se 
debe evitar dolor y sufrimiento innecesarios, por 
lo que los propietarios y criadores de animales 
deben respetar los requerimientos mínimos de 
bienestar (Arvizu y Téllez, 2016). El término 
“bienestar” se refiere al estado que guarda un 
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individuo en relación a los intentos por enfrentarse a su medio (Broom, 1991). La OIE (2008), 
designa el bienestar animal como el modo en que un animal afronta las condiciones de su 
entorno, un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien 
alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y no padece 
sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. El concepto de bienestar animal 
más reciente, también emitido por la OIE, lo define como “el estado físico y mental de un 
animal en relación con las condiciones en las que vive y muere” (OIE, 2017).

El bienestar animal, debe de considerarse como elemento indispensable del bienestar 
social, preservando la salud humana, animal y ambiental “Una sola salud” (Arvizu y Téllez, 
2016), esto debe lograse a través de programas de mejora de la salud, incremento de la 
producción ganadera y adaptación genética de los animales con respecto a los entornos 
en el que crecen y se desarrollan. La calidad de los productos de origen animal, ahora se 
juzga en relación a la ética de producción, el impacto del bienestar animal se refleja en 
las características inmediatas de los alimentos (organolépticas), en las consecuencias para 
los consumidores como lo son enfermedades existentes, debido a la selección y manejo 
de los animales que les provocan un mal bienestar; los consumidores demandan cambios 
importantes en los sistemas de producción animal (Broom, 2010). 

El objetivo de este estudio, fue determinar el nivel de bienestar animal en que se 
encuentran los ovinos para producción de leche en un rebaño comercial con sistema semi-
intensivo.

2 |  MATERIAL Y MÉTODO

2.1 Localización y sujetos de estudio
El trabajo se realizó en la unidad de producción en el municipio de Ixtlahuaca de 

Rayón, México. La población ovina está constituida por 90 animales, estructurado por 70 
hembras adultas y 20 corderos. El rebaño es de carácter lechero, siendo la raza East Friesian 
la más predominante y en segundo término con ejemplares de la raza Dorper. El sistema en 
el que se maneja a los ovinos es semi-intensivo. La producción de los animales se basa en 
pastoreo diurno con aprovechamiento de los pastos nativos, en la tarde se da encierro en 
corrales donde se les provee una complementación de alimento. La evaluación de bienestar 
animal se realizó a las 70 hembras adultas del rebaño.

2.2 Método

Evaluación del bienestar animal
El instrumento que se utilizó en este estudio para su evaluación, fue a través de 

indicadores del animal, del ambiente y del manejo. Se utilizó una puntuación de los estados o 
situaciones en que se encontraron estos indicadores calificados, utilizando una escala ordinal 
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y asociados a condiciones de insuficiente, aceptable, bueno y excelente bienestar, siendo 
estos los cuatro criterios de calificación de Welfare Quality® (Spilsbury, 2020).

Para los indicadores basados en el animal, los datos se obtuvieron por observación 
directa y manipulación, estos indicadores quedaron recopilados en una hoja de registro de 
manera individual (Anexo 1). Los rubros se evaluaron en una escala binaria de presente o 
ausente. Una puntuación 0 equivale a un bienestar satisfactorio y una puntuación 2 cuando 
el bienestar es pobre. 

La puntuación que se utilizó para la condición corporal es 2=muy delgado, 0=normal, 
realizando la palpación de las apófisis espinosas y transversas de las vértebras lumbares. 
Para evaluar la limpieza del animal, el cuerpo se dividió en 4 partes: parte inferior de las 
extremidades (carpo y tarso), región ventral y dorsal, cuartos traseros (flanco y región caudal), 
y ubre; la observación se realizó de forma unilateral (se escogió aleatoriamente lateral izdo. 
o dcho.), y región caudal (ubre), su puntuación es 2=sucio, 0=limpio.

Las alteraciones tegumentarias (lesiones) se evaluaron en carpo, tarso, cuarto trasero; 
cuello, hombros y espalda; orejas, mucosa oral y conjuntiva, flancos laterales y ubre; el valor 
de la lesión se calificó como 2=presente, 0=ausente. La misma escala se aplicó para calificar 
las variables de descarga nasal (unilateral o bilateral), descarga ocular (unilateral o bilateral), 
disnea, sobrecrecimiento de las pezuñas y claudicaciones.

Aspecto a evaluar Puntuación

Condición corporal 2 = muy delgado, 0 = normal

Limpieza de cuatro patas 2 = sucio, 0 = limpio

Alteraciones tegumentarias: lesiones 2 = presente, 0 = ausente

Descarga nasal 2 = presente, 0 = ausente

Descarga ocular 2 = presente, 0 = ausente

Disnea 2 = presente, 0 = ausente

Sobre crecimiento de las pezañas 2 = presente, 0 = ausente

Claudicaciones 2 = presente, 0 = ausente

Anexo 1. Indicadores basados en el animal a través de la observación directa y manipulación 
recopilados en una hoja de registro de manera individual.

En los indicadores basados en el ambiente, se obtuvieron por observación directa y 
mediciones, utilizando una hoja de registro por corral (Anexo 2) que incluye: dimensiones, 
densidad animal, número y tipo de bebederos, limpieza de agua, provisión de agua, número 
y medidas de comederos, disponibilidad de alimento, ventilación de la nave, riesgo en las 
instalaciones y presencia o ausencia de cama. 

Cinco rubros se evaluaron con una puntuación asociada a 2 niveles de presente= 0 
o ausente= 2, para las variables de “limpieza de agua y cama”, se utilizó una escala de 3 
niveles= 0, 1 y 2 siguiendo el mismo formato de 0= buen bienestar y 2= insuficiente bienestar.  
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Para los indicadores basados en el manejo, los datos se obtuvieron utilizando un 
cuestionario mixto (Anexo 3) dirigido al encargado de los ovinos. El cuestionario contenía: 
datos generales de la unidad de producción, manejo alimenticio, manejo reproductivo, manejo 
en pastoreo (protección frente a depredadores), manejo de corderos (cambio de cama), 
manejo de mutilaciones, recorte de pezuñas, manejo de esquila, mortalidad de los animales 
y conocimiento sobre bienestar animal.  Esta sección se calificó con una descripción verbal.

2.3 Análisis de resultados
Cada una de las variables evaluadas en los indicadores del animal, se obtiene un total 

de 140 puntos, debido a que se utilizó una escala binaria. Fueron evaluados un total de 70 
animales. El puntaje obtenido en cada una de las variables se cuantificó utilizando cuartiles:

(Q1) – Inferior: deja 25% por debajo del valor y 75% por arriba del valor
(Q2) – Medio: deja 50% por debajo del valor y 50% por arriba del valor
(Q3) – Medio: deja 75% por debajo del valor y 25% por arriba del valor
Por lo tanto, los cuatro criterios de calificación de Welfare Quality® para la evaluación 

e interpretación de los resultados se presentan en el anexo 2.

Nivel de bienestar Puntuación

Excelente 0 - 35

Bueno 36 - 70

Aceptable 71 - 105

Insuficiente 106 - 140

Anexo 2. Criterios de calificación de Welfare Quality®.

De igual forma, se obtuvo una puntuación global de las 11 variables evaluadas, siendo 
1,540 puntos la puntuación máxima a obtener (140 puntos x 11 variables) (Anexo 3). Se 
realizó un análisis estadístico descriptivo individual e integral de los indicadores evaluados 
sobre el bienestar animal; además de obtener los promedios de los resultados y con ello 
determinar el nivel de bienestar.

Nivel de bienestar Puntuación

Excelente 0 - 385
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Bueno 386 - 770

Aceptable 771 - 1,155

Insuficiente 1,156 - 1,540

Anexo 3. Puntuación global de las 11 variables evaluadas

3 |  RESULTADOS 

3.1 Indicadores basados en el animal
La evaluación de la estadística descriptiva de las 70 hembras del rebaño indicó que 

la condición de bienestar animal asociada a la puntuación obtenida. Las variables evaluadas 
arrojaron que cinco de las once variables se encuentran en un inaceptable bienestar: condición 
corporal, limpieza de tres de las cuatro áreas evaluadas (parte inferior de extremidades, 
región ventral y dorsal y cuartos traseros) y descarga nasal, estando esta última presente en 
el 99% de los ovinos (Tabla 1).

Se observó que la limpieza de glándula mamaria fue de condición de bienestar 
aceptable, la variable de sobre crecimiento de las pezuñas se encontró en condición de buen 
bienestar, siendo éstas las únicas variables que se encontraron en su respectiva categoría. 
Para la condición de excelente bienestar, se observaron en las variables de alteraciones 
tegumentarias, descarga ocular, disnea y claudicaciones. Los cuartiles de la puntuación 
global indican que los ovinos del rebaño se encuentran en una condición de bienestar animal 
aceptable.

3.2 Indicadores basados en el medio
La unidad de producción cuenta tiene un corral para los 90 ovinos que conforman 

el rebaño. La dimensión del corral es de 1,620 m de largo (L) x 5.8 m de ancho (A). Fuera 
del corral, tienen dos bebederos hechos con tambos recortados y dos comederos para 
concentrado con medidas de 1.75 m L x 60 cm A. La orientación del corral es del noroeste, 
dentro del mismo se tiene una limitada ventilación provocando un fuerte olor a amoniaco y 
humedad, debido a que solo cuenta con seis ventanas de 60 cm L x 10 cm A. En el Tabla 2, 
se muestra la estadística descriptiva de las variables evaluadas y la puntuación obtenida en 
cada uno de ellos, con un máximo a obtener de 10 puntos.

Las variables que fueron evaluadas mediante las condiciones de presente o ausente, 
indicaron que los ovinos del rebaño cuentan con agua disponible, pero se encuentra 
parcialmente sucia, no cuentan con alimento disponible al momento en que son confinados. 
Las instalaciones del corral presentan riesgos para los ovinos y no cuentan con una cama 
dentro del mismo (Tabla 2).
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Aspecto a Evaluar Puntuación 
obtenida Porcentaje de animales Condición de 

bienestar

Condición Corporal 130 93%= muy delgados Insuficiente

7%= normal

Limpieza 
Parte inferior de extremidades 
(carpo y tarso) 132 94%= sucios Insuficiente

6%= limpios

Región ventral y dorsal 112 80%= sucios Insuficiente

20%limpios
Cuartos traseros (flanco y región 
caudal) 128 91%= sucios Insuficiente

9%= limpios

Glándula mamaria 100 71%=sucios        Aceptable

29%=limpios

Alteraciones tegumentarias 14 90%= sin lesiones Excelente

10%= con lesiones

Descarga nasal 138 99%= con descarga nasal Insuficiente

1%= sin descarga nasal

Descarga ocular 4 97%= sin descarga ocular Excelente

3%= con descarga ocular

Disnea 0 100%= sin disnea Excelente

Sobrecrecimiento de las pezuñas 50 64%= sin sobrecrecimiento Bueno
36%= con 

sobrecrecimiento

Claudicaciones 2 99%= sin claudicaciones Excelente

1%= con claudicaciones

TOTAL 810 A C E P T A B L E

Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables de los indicadores basados en el animal

Variable Característica presentada Puntuación

Limpieza de bebederos Parcialmente sucio 1

Agua Disponible y accesible 0

Alimento No disponible y accesible 2

Instalaciones (diseño, estructura y 
mantenimiento)

Con riesgo de salientes, rampas, 
puertas, clavos y tornillos 2

Cama No cuentan con cama 2

TOTAL 7

Tabla 2. Estadística descriptiva de las variables de los indicadores basados en el medio.
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3.3 Indicadores basados en el manejo
Con relación al cuestionario aplicado, se describen los datos obtenidos por sección:
Datos generales de la unidad de producción: se cuenta con dos trabajadores de 

tiempo completo, siendo una mujer y un hombre, ambos de más de 55 años de edad, la mano 
de obra es no familiar.

Manejo alimenticio: no se cuenta con un manejo alimenticio específico, por lo cual 
proveen concentrado que es utilizado para los caballos de forma general tanto para las ovejas 
y corderos del rebaño, no se provee una cantidad específica del mismo. El pastoreo no se da 
en un lugar establecido, si no que se lleva a los ovinos a diferentes partes de la Hacienda en 
busca de los pastos más altos. 

Manejo reproductivo: el método de cubrición de las hembras es por monta natural, 
teniendo un parto al año/oveja. No existe contratación de mano de obra con formación técnica 
para la época de partos, llevándose registros productivos de los mismos.

Manejo en el pastoreo: los ovinos pastorean los 365 días del año, cinco horas al día. 
Tanto hembras adultas como corderos salen a pastorear, excepto los animales que llegaran a 
enfermar, estos se mantienen resguardados en el corral. Los ovinos no cuentan con sombra 
en todas las áreas de pastoreo, no existen registros de las parcelas o zonas de pastoreo 
que utilicen químicos. Han tenido ataques por depredadores (perros ferales) y no se tiene 
protección contra estos, se utiliza un lazo como herramienta para la movilización del rebaño.

Manejo de corderos: el tiempo de lactancia es de 120 días (4 meses), después del 
destete se venden únicamente los machos. El cambio en la alimentación de los corderos 
lactantes es progresivo. El corral es barrido por las mañanas, pero no cuentan con cama.

Manejo de mutilaciones: no existen prácticas de descorne ni orquiectomía debido 
a que no se cuenta con sementales. La caudectomía se practica en todos los corderos y 
corderas a los dos días de nacidos, lo realiza el encargado de los ovinos con un cuchillo sin 
el uso de analgésicos. No se practica recorte de pezuñas a ningún animal.

Manejo de esquila: se contrata mano de obra para realizar la esquila en los ovinos, 
los animales que sufren cortes son supervisados, más no se supervisa el manejo durante 
la esquila; el esquilador prefiere que el procedimiento sea rápido y no que se manejen 
correctamente a los animales. 

Bienestar animal: el encargado de los ovinos no tiene conocimiento sobre el bienestar 
animal, jamás ha recibido información relacionada a este tema, sin embargo, cree que los 
animales son capaces de experimentar sentimientos y emociones debido a que piensa que 
estos son agradecidos al momento de recibir alimento. El encargado no se da cuenta cuando 
un animal está sufriendo, ni que las cojeras representen un problema para el bienestar de los 
mismos. Considera necesario que se tengan instalaciones de embarque y desembarque de 
los animales para su movilización, además ha notado trastornos en la conducta de los ovinos, 
pues estos se arrancan la lana los unos a los otros. 
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Mortalidad en la unidad de producción: en el 2019 hubo un total de ocho animales 
muertos debido a la presencia de diferentes enfermedades de tipo gastrointestinal y 
neumonías, de los cuales fueron un cordero, cinco ovejas adultas y dos sementales. 

4 |  DISCUSIÓN

4.1 Indicadores basados en el animal
Fernández (2013) menciona que en los indicadores basados en el animal, las 

variables más altas se dan en el porcentaje de animales sucios, el porcentaje de animales 
delgados y el porcentaje de animales con sobrecrecimiento de pezuñas; lo cual coincide con 
lo encontrado en este estudio a excepción de la variable de sobrecrecimiento de las pezuñas 
que se encontró en el rango de buen bienestar; los animales sucios, muy delgados y con 
presencia de descarga nasal fueron las variables que se encontraron en un mayor porcentaje 
en los ovinos evaluados, asignándose la categoría de un bienestar inaceptable. También 
menciona que mientras los animales delgados, sucios y con alteraciones tegumentarias 
son los indicadores con mayor frecuencia, hubo pocos casos de animales afectados por 
cojeras, disnea y descargas. Lo reportado anteriormente no coincide con lo encontrado en 
este estudio, ya que la variable de alteraciones tegumentarias fue encontrada solo en un 10% 
de los ovinos evaluados, pero coincide al reportar bajas afectaciones por cojeras y disnea, 
encontrándose en un 1% y 0% respectivamente en los animales evaluados, la variable de 
descarga ocular se encontró en solo 3% de la población (Fernández, 2013).

Sumado a lo anterior, es necesario realizar la evaluación de los animales en diferentes 
épocas del año para tener datos más consistentes, ya que puede haber variables que se 
presenten de acuerdo a signología de gran ocurrencia en los ovinos en diferentes épocas, las 
cuales se pueden asociar a varias enfermedades, como presencia de tos, moco y disnea en 
la estación de otoño (Lüer et al., 2012).

4.2 Indicadores basados en el medio
SENASA (2015) menciona que es fundamental el diseño y construcción adecuada de 

las instalaciones conforme la actividad que se desarrolla y al número de animales, los corrales 
deben ser construidos y mantenidos de tal forma que no presenten ningún elemento punzante 
o roto que pueda provocar lesiones o alteraciones de confort, con un tamaño adecuado según 
la cantidad de animales, con la apropiada iluminación tanto para los animales como para el 
trabajo de los operarios y médicos veterinarios. Lo anterior no se cumple con lo encontrado 
en este estudio, debido a que el corral donde se aloja a los ovinos fue diseñado y construido 
para la especie porcina, además sobrepasa la densidad animal y no respeta la superficie de 
alojamiento por ovino de 1.00 m por oveja adulta y 1.30 m por oveja con cordero (Lüer et 
al., 2017) provocando la suciedad de los mismos; las instalaciones dentro y fuera del corral 
presentan riesgo de salientes, rampas, puertas, clavos y tornillos. 
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Lüer et al. (2017) mencionan que debe tener el número suficiente de comederos, de tal 
manera que todos los animales puedan alimentarse a la misma vez y no tengan que competir 
por espacio, una oveja requiere de 30 a 40 centímetros de espacio lineal de comedero y los 
corderos entre 20 y 30 cm. Este estudio resultó ser insuficiente con lo anterior mencionado, 
debido a que solo se cuenta con dos comederos con medidas de 1.75 m de largo x 60 cm 
ancho, por lo cual no cubre la demanda para que tanto ovinos adultos como corderos puedan 
tener acceso a los comederos. 

La superficie abierta del corral (ventas) resulta suficiente al menos teniendo 1 m2 de 
apertura por cada 15 m2 construidos (Fernández, 2013). Para este indicador se observó que 
su construcción y número de ventanas en el corral fue insuficiente, debido a que solo se 
cuenta con seis ventanas de 60 cm largo x 10 cm ancho, creando una ventilación insuficiente 
(aumento de temperatura y humedad, permitiendo la acumulación de amoniaco), por lo cual 
el 99% de los ovinos presentaban descarga nasal.

La primera libertad de los animales consiste en que se encuentren libres de hambre y 
sed, esto se logra a través de un fácil acceso a agua limpia y a una dieta capaz de mantener 
un estado de salud adecuado (FAWC, 1993). Contrario a lo encontrado en este estudio, ya 
que los ovinos cuentan con agua parcialmente sucia, aunque disponible y accesible, mientras 
que el alimento que se proporcionaba al momento de su encierro no se encontraba en esas 
condiciones, lo que contribuye a que su condición corporal sea insuficiente. La segunda 
libertad de los animales implica que estén libres de incomodidad, a los animales se les 
debe otorgar un ambiente adecuado que incluya protección climática y áreas de descanso 
cómodas (FAW, 1993). En este estudio, se encontró que los ovinos no cuentan con cama 
dentro de su corral, por lo cual no se cumple con esta libertad.

4.3 Indicadores basados en el manejo
De acuerdo con Spilsbury (2020), en los indicadores basados en el manejo, el 

personal encargado debe evitar el uso de técnicas agresivas de conducción de los animales, 
debe tener habilidades, entrenamiento sobre el trabajo, la actitud del personal debe tener 
empatía hacia los animales y tener la capacidad de enfrentar imprevistos. Lo encontrado 
en el presente estudio indica que el personal a cargo de los ovinos tiene una inadecuada 
capacitación, debido a que el manejo en pastoreo se realiza durante un periodo breve de 
tiempo (cinco horas) siendo este tiempo insuficiente para cubrir la demanda nutricional de 
los ovinos, además de realizar su conducción por medio de un lazo. No se cuenta con una 
capacitación del personal sobre el bienestar animal y manejo alimenticio.

Los procedimientos de frecuencia y calidad de la inspección de animales y medidas de 
reducción de dolor son parte fundamental de estos indicadores (Spilsbury, 2020). Lo anterior 
no se cumple con lo encontrado en este estudio, debido a que la inspección de animales es 
casi nula (a excepción de cuando los ovinos enferman o lesionan) y las medidas de reducción 
de dolor no se aplican a la hora de realizar la caudectomía, siendo esta la única mutilación 
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que se practica. 
Spilsbury (2020) menciona que debe de existir un programa sanitario, registro de 

la morbilidad y mortalidad, disponibilidad de tratamientos médicos, tener conocimiento 
específico de los problemas sanitarios y contar con un plan de eutanasia. Lo encontrado en 
este estudio señala que, aunque se lleve registro de la morbilidad y mortalidad y se cuente con 
tratamientos médicos, su programa sanitario es insuficiente, debido a la condición sanitaria 
en que se encuentran los ovinos; además la mortalidad reportada en el año 2019 fue debido 
a la presencia de enfermedades y una a una deficiente atención de las mismas. No se cuenta 
con un protocolo de eutanasia.

Las directrices de la OIE (2018) “Un futuro más sólido para la producción pecuaria a 
nivel mundial”, mencionan que la sanidad y el bienestar animal constituyen dos elementos 
clave para la transición mundial hacia modelos de producción pecuaria sostenibles, 
responsables y eficientes. El desarrollo de conocimientos técnicos sobre el bienestar animal 
entre autoridades y el sector privado ayudará a que este último adopte las medidas necesarias 
para llevar a cabo estrategias que cumplan con la sanidad y bienestar animal. Lo anterior se 
menciona con el fin de la búsqueda e implementación de buenas prácticas pecuarias que 
deben de ser aplicadas de igual forma tanto en el sector privado como en el público.

5 |  CONCLUSIONES
Los ovinos del rebaño evaluado en este estudio, fueron encontrados en un nivel de 

bienestar animal aceptable; sin embargo, no se considera apto para que estos pueden tener 
un mantenimiento propio, ya que se hallaron en un estado sanitario, productivo y nutricional 
insuficiente, pero es necesario distinguir en qué medida se relacionan los problemas 
registrados con el manejo y/o las instalaciones. 

Es necesaria la capacitación técnica especializada en el manejo, modificación de 
las instalaciones, el correcto cuidado sanitario y la implementación de los estándares de 
bienestar animal, para lograr posteriormente una producción equilibrada entre los parámetros 
zootécnicos sin afectar su bienestar animal

Finalmente, el protocolo utilizado sirve para evaluar el bienestar animal de ovinos 
lecheros, donde los indicadores englobados en este estudio son los adecuados ya que 
se enfocan en características de ovinos de tipo lechero y la escala en que se miden los 
indicadores es la correcta debido a que está establecida y validada por Welfare Quality®.
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ANEXOS

1 |  INDICADORES BASADOS EM EL ANIMAL
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2 |  INDICADORES BASADOS EN EL MEDIO
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3 |  INDICADORES BASADOS EN EL MANEJO
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