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El Comité Organizador del IV Encuentro de Inves-
tigadores en Bienestar Animal y Reunión Regional 
ISAE Latinoamérica 2018 les da la más cordial bien-
venida a la Universidad Austral de Chile, en Valdi-
via. 

Muchos asistentes nos visitan desde lejos y por pri-
mera vez, en tanto otros aún recordarán nuestros al-
bores con el Primer Encuentro de esta serie realizado 
también en Valdivia en 2009, cuando recién se creó 
el Centro Colaborador de OIE en Bienestar Animal 
y los Sistemas de Producción Pecuaria Chile-Uru-
guay-México. Hemos crecido desde entonces y he-
mos llevado a cabo encuentros en Montevideo-2012 
y en Ciudad de México-2015, para retornar a Chile. 
En esta ocasión hemos organizado este evento en 
conjunto con la secretaría regional de la Sociedad 
Internacional de Etología Aplicada (ISAE), para de 
esta forma potenciar el trabajo en conjunto de ambas 
áreas y resaltar la importancia de la etología aplicada 
dentro del estudio del bienestar animal. Por otra par-
te, la ISAE se ha comprometido a fomentar el rol que 
tienen sus socios en el desarrollo e implementación 
de las estrategias de bienestar animal de la OIE, por 
lo que el desarrollo de actividades en conjunto surge 
como una necesidad para abordar las problemáticas 
regionales en torno al bienestar animal de manera 
conjunta.

El programa de este congreso contiene variados tópi-
cos en distintas especies animales, tanto productivas, 
como de trabajo, mascotas y silvestres, todas con un 
enfoque de sustentabilidad y tendientes a mejorar 
el bienestar de los animales a nivel Regional- Lati-
noamérica. Los tópicos son tratados a través de 18 
conferencias de especialistas nacionales y extranje-
ros, 26 presentaciones orales y 100 presentaciones 
en formato póster de trabajos científicos realizados 
por investigadores de Argentina, Australia, Brasil, 
Canadá, Colombia, Ecuador, Irlanda, México, Uru-
guay  y Chile, cuyos resúmenes se presentan en este 
documento. Agradecemos a todos los asistentes por 
su esfuerzo para llegar hasta el sur del mundo a com-
partir este evento y en particular a nuestros exposi-
tores extranjeros que se han dado un espacio en su 
apretada agenda académica para ayudarnos en esta 
tarea de  promover el bienestar animal.

También agradecemos muy en particular a nuestros 
auspiciadores y patrocinantes, sin cuya contribución 
sería imposible organizar un evento de esta relevan-
cia y que confiaron en nosotros. Finalmente, muchas 
gracias a todos los académicos y estudiantes de post-
grado que conforman el Centro Colaborador en Chile, 
sin cuyo entusiasmo y dedicación no se habría podido 
realizar este IV Encuentro. Un cordial saludo, éxito 
en sus trabajos y aprovechen de conocer Valdivia!

Dra. Carmen Gallo St., MV PhD
Coordinadora para Chile

Centro Colaborador OIE Bienestar
Animal y los Sistemas de Producción Pecuaria 

Profesor Titular
Universidad Austral de Chile

Dra. Tamara Tadich G., MV PhD
Secretaria Regional ISAE

Latinoamérica
Profesor Asociado

Universidad de Chile

Bienvenida
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HORARIO

09:00 - 09:45

09:45 - 10:15

10:15 - 10:45

10:45 - 11:15

11:15 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 15:00

PROGRAMA 
04 - 07 DICIEMBRE DE 2018
DÍA INAUGURAL                                             
04.12.18

DÍA 1                                                           
Miércoles 05.12.18

ETOLOGÍA APLICADA A LA 
CONSERVACIÓN

¨Nuevos abordajes etológicos 
para manejo y conservación 
de animales neotropicales¨                                 
Selene Nogueira

¨Comportamiento y conser-
vación: La plasticidad de 
los repertorios conductuales 
como determinante del 
éxito en un mundo cambiante¨                                                   
Mauricio Soto

Presentación oral de trabajos     
                             
CAFÉ

ETOLOGÍA APLICADA A LA 
PRODUCCIÓN

¨Avance global del bien-
estar en los animales de 
granja: bases científicas¨                                           
María Fernanda Martin

¨Impacto del movimiento 
del transporte marítimo 
en el bienestar de ovinos¨                                         
Eduardo Santurtún

Presentación oral de trabajos                                 

Almuerzo libre

DÍA 2                                                                            
Jueves 06.12.18

DOLOR

¨Valoración del dolor en ani-
males¨  Xavier Manteca

¨Dolor crónico en animales. 
Necesitamos más estudios?¨                                                                        
Hedie Bustamante

Presentación oral de trabajos                                   

CAFÉ

TRANSPORTE 
Y SACRIFICIO

¨Bienestar animal durante 
el sacrificio en animales de 
abasto: riesgos e indicadores¨                                             
Pol Llonch

¨Evaluación del bienestar 
en vacas de descarte y 
terneros durante el trans-
porte y comercialización¨                                                           
Carmen Gallo

Presentación oral de trabajos                                                            

Almuerzo libre

DÍA 3                                                                            
Viernes 07.12.18

BIENESTAR ANIMAL 
Y SUSTENTABILIDAD

¨Bienestar global: relación 
humano-animal-ambiente para 
una producción sostenible¨                                            
Ariel Tarazona

¨Sistemas ganaderos 
sostenibles: integrando el 
bienestar animal y la provisión 
de servicios ambientales¨                                                         
Francisco Galindo

Presentación oral de trabajos   
                               
CAFÉ

BIENESTAR ANIMAL EN 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 
ACUÁTICOS

¨Límites biológicos en 
peces: estamos llevando 
la acuicultura a un límite 
que afecta su bienestar?¨                                                             
Sunil Kadri

¨Evaluación del bienestar 
en salmónidos durante 
la etapa de agua dulce¨                                                     
Ana Strappini

Presentación oral de trabajos                                                      
Presentación Laboratorio 
Chemie

Almuerzo libre
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DÍA INAUGURAL                                             
04.12.18

Inscripciones

Palabras de bienvenida

Conferencia Plenaria ¨Valo-
ración del bienestar animal 
mediante indicadores de 
comportamiento¨        
Xavier Manteca

Presentación Ballet Folklórico 
UACh

Coctel de bienvenida 
(MAC Valdivia)

DÍA 1                                                           
Miércoles 05.12.18 

PROBLEMAS 
CONDUCTUALES

¨Estereotipias y conductas 
redirigidas en equinos¨                                                                   
Paul McGreevy

Presentación oral de trabajos                     
              
CAFÉ

¨Etología aplicada en 
poblaciones de caninos y 
felinos - Retos y estrategias¨                                                
Catalina Mejía

Presentación oral de trabajos                
                 

Latinamerica ISAE Meeting

DÍA 2                                                                            
Jueves 06.12.18

INTERACCIÓN 
HUMANO-ANIMAL

¨Como puede afectar la 
interacción humano-ani-
mal el bienestar y la 
productividad del rebaño¨                                                          
Paul Hemsworth

Presentación oral de trabajos         
                         
CAFÉ

¨Importancia de la interacción 
humano-animal positiva 
en los équidos de trabajo¨                                           
Tamara Tadich

Presentación Asprocer
Presentación oral de trabajos                 

Sesión de posters

Cena de camaradería                                                              
Cervecería Kunstmann

DÍA 3                                                                            
Viernes 07.12.18

BIENESTAR ANIMAL EN 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 
TERRESTRES

¨Cerdos en el espacio: optimi-
zando el bienestar en sistemas 
de alojamiento libre¨ 
Jeremy Marchant-Forde

Presentación oral de trabajos                       
           
CAFÉ

¨Bienestar animal- Un 
componente necesario para la 
sustentabilidad en producción 
animal¨ María José Hötzel

Presentación oral de trabajos                                          

OIE Collaborating Centre 
Meeting

HORARIO

15:00 - 15:45

15:45 - 16:15

16:15 - 16:45

16:45 - 17:15

17:15 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:15

19:15 - 19:30

20:00 - 23:00
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EVALUACIÓN DEL BIENESTAR EN SALMÓNIDOS DURANTE LA ETA-
PA DE AGUA DULCE

Ana C. Strappini MSc. PhD. 
astrappini@uach.cl

Instituto de Ciencia Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, 
Centro Colaborador OIE para el Bienestar Animal y Sistemas de Producción Pecuaria (Chile-Uruguay-México)

Introducción

Los peces son seres sintientes que tienen la capaci-
dad de sufrir miedo, dolor y distrés (Braithwaite et 
al., 2013), por lo que es necesario abordar el tema de 
su bienestar, para garantizar tanto la calidad de vida 
de los animales como la calidad ética del producto. 
La etapa de agua dulce, donde el alevín se convierte 
en smolt es una de las  más importantes dentro del 
proceso productivo de la salmonicultura. El objeti-
vo de esta etapa es obtener un smolt robusto, que 
después de ser transferido en el mar pueda reanudar 
el consumo de alimento  de manera rápida, que sea 
capaz de afrontar condiciones de estrés, que sea in-
muno-competente y que tenga buen bienestar. 

La OIE (Organización Internacional de Sanidad 
Animal), en el Capítulo 7.1 del Código Sanitario 
para Organismos Acuáticos, recomienda que para 
garantizar el bienestar de los peces de cultivo se re-
quiere recurrir a métodos de manipulación que sean 
apropiados a las características biológicas del ani-
mal, y disponer de un entorno adaptado a sus nece-
sidades. En 1999, Bracke et al. describieron cuáles 
son las necesidades del salmón agrupándolas en dos 
tipos: físicas y conductuales. Las necesidades físi-
cas comprenden la respiración, el balance osmóti-
co, la nutrición, la salud, la regulación térmica, y el 
control del comportamiento. Entre las necesidades 
conductuales o etológicas, se incluyen la alimenta-
ción, la seguridad, la protección, el contacto social, 
la exploración, el movimiento, el descanso, el com-
portamiento sexual y el cuidado del cuerpo. Cuando 
estas necesidades no son satisfechas, pueden ocurrir 
problemas en el bienestar de los peces (Stein et al, 
2013). 

Uso de indicadores operacionales (IOBs) en la 
evaluación del bienestar

Para evaluar el estado de bienestar de los peces es 
necesario utilizar indicadores directos, medidos en 

el animal, e indicadores indirectos o basados en los 
recursos entregados a los animales. Actualmente 
existe una tendencia mundial a dar mayor peso a 
los indicadores directos en los protocolos de bienes-
tar. En Chile, a pesar de que la ley N° 20.434 en su 
Artículo 13 F mandata que la acuicultura debe con-
templar normas que resguarden el bienestar animal 
y procedimientos que eviten el sufrimiento innece-
sario, no se cuenta con protocolos estandarizados. 
Esto conlleva a que en los centros de cultivo se eva-
lúe de diferentes maneras el bienestar de los peces, 
ponderando frecuentemente más los indicadores 
operacionales indirectos que los directos.

Contar con protocolos estandarizados de evaluación 
del bienestar animal en la etapa de agua dulce es 
importante para garantizar la calidad de vida de los 
peces, mejorar la percepción del consumidor, y ade-
más para contribuir a incrementar la productividad y 
rentabilidad del sistema. Evaluar el estado de bien-
estar de un pez en sistemas de cultivo no es una tarea 
fácil ya que requiere de tiempo y es técnicamente 
complejo. Para ello se necesita disponer de IOBs 
que sean confiables, viables, y repetibles.

Situación en pisciculturas de Chile

En Chile las pisciculturas pueden ser principalmen-
te de tres tipos: 1) piscicultura  de recirculación 
(RAS), las cuales se caracterizan  por la reutiliza-
ción de hasta un  95,5%  del agua y por tener un alto 
nivel de tecnología y control de los procesos de cul-
tivo; 2) piscicultura con flujo abierto (FA), las cuales 
utilizan en la mayoría de los casos, instalaciones en 
balsas- jaulas en los lagos para alcanzar la talla de 
ingreso al mar; y 3) piscicultura que combina recir-
culación y flujo abierto (RAS/FA). 

A través de una encuesta, realizada por la Universi-
dad Austral de Chile dentro del marco del Proyecto 
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FIPA N° 2017-29. “Determinación y Aplicación de 
Indicadores Operacionales de Bienestar Animal en 
Salmónidos Cultivados en Agua Dulce”, se releva-
ron los IOBs utilizados en 55 pisciculturas del sur 
de Chile (14 empresas, período enero-marzo 2018). 
Los resultados de las encuestas aplicadas a sistemas 
RAS, FA y RAS/FA muestran el uso más frecuente 
de 12 indicadores operacionales de bienestar ani-
mal, de los cuales dos son productivos (mortalidad 
y tasa de crecimiento), cuatro son directos (salud, 
condición del opérculo, factor de condición y esta-
do de esmoltificación) y los otros seis son indirectos 
(densidad, calidad de agua, oxigeno, pH, temperatu-
ra, tasa de recambio y flujo de agua). 

La densidad de cultivo y la calidad del agua son uti-
lizadas en las pisciculturas RAS y RAS/FA en todas 
las etapas de cultivo. En tanto que la mortalidad y 
la tasa de crecimiento son utilizados por piscicultu-
ras RAS y FA. Es interesante observar que los IOBs 
directos sólo son utilizados en los sistemas FA en 

Referencias
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todas las etapas de cultivo. Los sistemas RAS fo-
calizan sus mediciones en la etapa de “alevin” (8 
IOBs), en tanto que los sistemas FA utilizan los mis-
mos indicadores para las tres etapas (alevín, smolt y 
reproductores).

Conclusión:

La evaluación del bienestar animal debe considerar 
múltiples indicadores que permitan determinar el 
estado de bienestar del pez, ya que un solo tipo e 
indicador no es suficiente. En Chile, se utilizan con 
mayor frecuencia IOBs indirectos, que indicadores 
directos, tal vez debido a la automatización de su 
medición, o al desconocimiento y falta de capacita-
ción en bienestar animal. No se cuenta con protoco-
los de evaluación que certifiquen la calidad de vida 
de los animales y las condiciones de los sistemas de 
cultivo, por lo que urge el desarrollo de IOBs para 
ser utilizados en la etapa de agua dulce.
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BIENESTAR GLOBAL: 
RELACIÓN HUMANO, ANIMAL, AMBIENTE PARA UNA 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Ariel Marcel Tarazona Morales

amtarazonam@unal.edu.co
Zoot, MSc, Dr. Sci. Docente-Investigador Facultad de Ciencias Agrarias, 
Departamento de producción animal. Universidad Nacional de Colombia

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) del 
milenio propuestos por la ONU son un reto para 
los sistemas de producción animal, especialmente 
cuando muchos de los sistemas tradicionales  in-
dustrializados y dependientes de insumos exógenos 
han sido criticados por su diversidad de impactos 
negativos (desertificación, producción de GEIs, des-
plazamiento de recursos alimenticios para el ser hu-
mano). El Bienestar animal ahora hace parte de los 
criterios de sostenibilidad aceptados a nivel mundial 
por organismos de referencia como la FAO y la OIE 
y por tanto es una herramienta útil para alcanzar  los 
ODS, que incluyen aspectos económicos, ambienta-
les y sociales, en las buenas relaciones entre huma-
nos, animales y el ambiente. Actualmente la sosteni-
bilidad incluye también la moral de la aceptabilidad 
actual y futura del funcionamiento del sistema, así 
como las consecuencias del mismo. Lo anterior ha 
conllevado a la evolución del alcance del concepto 
de bienestar animal, donde en la actualidad es mas 
holístico, evolucionando hacia un bienestar global, 
que complementa la idea de una salud de la OIE  y 
apunta a un bienestar, donde los sistemas produc-
tivos favorezcan tanto el bienestar animal, como 
el humano, el ambiental, el económico y el social, 
entre otros. De esta manera se puede lograr mayor 
rentabilidad, aceptabilidad social, responsabilidad 
ambiental y mantenimiento del bienestar de huma-
nos y animales dentro del agroecosistema. Parte de 
estos beneficios puede evidenciarse empleando he-
rramientas de la etología aplicada que permiten la 
evaluación del comportamiento animal y humano. 
La producción animal en Colombia es particular 
debido a las condiciones sociopolíticas propias que 
incluyen: minería (aproximadamente 10000 títulos 
de minería legal, sin cifras exactas en la ilegal), de-
forestación (más de 200000 ha/año), conflicto arma-
do (más de 8000000 de víctimas), que en conjunto 
han fragmentado y debilitado el sector rural, ade-

más del éxodo masivo de inmigrantes especialmente 
de Venezuela (se calcula 1500000 personas en los 
últimos dos años) que han cambiado las formas de 
relaciones especialmente de tipo laboral dentro de 
estos sistemas. En esta ponencia queremos mostrar 
cómo el uso de sistemas sostenibles de producción 
animal brinda altos estándares de bienestar global 
tanto para los animales, como para el ser humano, 
mejorando el rendimiento económico, la eficiencia 
productiva, reduciendo el impacto negativo sobre 
el suelo y el agua, siendo mas amigable con el am-
biente incluyendo la fauna silvestre y que finalmen-
te esto constituye un mecanismo de acción para un 
proceso de construcción de paz, que ha empezado en 
Colombia con la firma el 22 de septiembre de 2016 
de los acuerdos entre la guerrilla mas antigua del 
continente (más de medio siglo) y el gobierno na-
cional. Planteamos esta estrategia productiva como 
un modelo útil para otros países que tengan conflic-
tos relacionados con el uso de la tierra. La paz es 
una construcción a largo plazo y comienza con los 
círculos de empatía que a su vez se relacionan con 
el trato que tenemos los seres humanos hacia otros 
seres vivos, entre estos se incluyen los animales, 
especialmente aquellos dentro de sistemas de pro-
ducción que están ofreciendo productos o servicios. 
En nuestra experiencia, nos apoyamos en la inves-
tigación participativa con los productores, donde en 
conjunto se planifican los modelos productivos que 
incluyen aumento de la diversidad. Básicamente se 
busca integrar los arboles a la producción de car-
ne y leche y con ellos otras plantas que producen 
forrajes, semillas, madera, frutas, resinas o que se 
usan en medicinas tradicionales. Dentro del sistema 
la presencia de los arboles y de mayor diversidad 
vegetal aumentan la cantidad de especies tanto de 
macro invertebrados, como de aves, reptiles, anfi-
bios y mamíferos.  Como ejemplos de biodiversi-
dad funcional tenemos el incremento en aves que 
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controlan garrapatas, moscas y otros invertebrados 
nocivos para los animales, o los escarabajos ester-
coleros que ayudan al manteamiento del equilibro 
enzoótico al romper los ciclos de reproducción de 
las moscas a la vez que mejoran las condiciones del 
suelo y abonan al usar el estiércol de los animales en 
diversos comportamientos propios de su biología. 
La disminución del uso de químicos para el control 
de plagas y enfermedades reduce los costos y va en 
miras de valores agregados como los productos or-
gánicos o funcionales. De esta forma se logra una 
producción muy superior al promedio nacional tanto 
en calidad como en cantidad, se conserva el suelo, 
el agua y la fauna, se aumentan los servicios ecosis-
témicos y se diversifican los ingresos económicos 
para los productores. También, las buenas relaciones 
con los bovinos y la oferta de recursos para el ase-
guramiento de su bienestar (alimento, agua, sombra, 
control natural de parásitos, confort para el descan-
so, espacio y libertad de movimiento e interacciones 
sociales positivas intra y entre especies) hacen que 
en conjunto los modelos de sistemas productivos 
diversificados sean una excelente alternativa en mu-
chas zonas ya empobrecidas por el mal uso de los 
recursos.

Los resultados positivos y alentadores derivados de 
la investigación han permitido que actualmente se 
encuentren en desarrollo diversos proyectos como 
“Sistemas agropecuarios resilientes en el trópico hú-
medo para la ruralidad del posconflicto”, con enfo-
que territorial, inclusión social, economía solidaria 
y temas de género, Logrando un trabajo cooperativo 
transdiciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar. 
Otro de ellos es el proyecto “Ganadería Colombia-
na Sostenible”, el más grande y ambicioso para el 
país, con inversión extranjera por 40 millones de 
dólares, donde se busca reconvertir mas de 50000 
hectáreas de pasturas degradadas en al menos 2000 
predios, por medio de la implementación de siste-
mas silvopastoriles como una de las alternativas 
para aumentar la producción de leche y carne con 
la disminución de insumos y todos los beneficios ya 
mencionados. 

Basados en la evidencia que está mas allá del mé-
todo científico, de los laboratorios y las aulas, lle-
vando los resultados de la ciencia aplicada a los 
productores, consideramos que la reconversión de 
los sistemas tradicionales industrializados a siste-
mas sostenibles es una alternativa para los retos del 
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nuevo milenio, incluyendo la tan anhelada paz, la 
abolición del hambre, el mantenimiento de la vida,  
especialmente en países en desarrollo. Deberíamos 
redefinir la sostenibilidad, para ser más consientes 
que la supervivencia del ser humano como especie 
dependerá en parte del tipo de relaciones que ten-
gamos con otros seres humanos, con los animales, 
las plantas y en general con el planeta visto como 
un todo. 
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Y COMERCIALIZACIÓN DE VACAS DE DESCARTE Y TERNEROS
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El transporte y comercialización de ganado es un 
proceso inherentemente estresante para los anima-
les: son retirados de su ambiente natural, cargados, 
transportados y descargados en un lugar descono-
cido. Cuando la venta se realiza a través de ferias 
ganaderas, el proceso se repite al menos dos veces; 
además permanecen confinados en corrales, priva-
dos de agua y alimento por varias horas. En estos 
lugares son manejados por personas muchas veces 
no entrenadas y mezclados con animales de distinto 
origen; esto expone a los animales al menos al doble 
de estresores físicos y psicológicos que si son co-
mercializados directamente entre predios o de pre-
dio a matadero. En Chile, alrededor de un millón 
de bovinos se comercializan anualmente a través de 
ferias de ganado; más de 30% de ellos correspon-
de a terneros, la categoría más comercializada. Otra 
categoría frecuente en ferias es la  vaca de descarte. 
Entre los indicadores directos usados para evaluar 
los efectos del transporte y comercialización sobre 
el bienestar animal (BA) y sobre indicadores pro-
ductivos en terneros y vacas están las variables san-
guíneas indicadoras de estrés, de deshidratación e 
inanición, los indicadores de salud y productivos, 
así como las respuestas conductuales de los anima-
les frente al paso por diferentes estructuras y frente 
al trato humano durante el arreo, carga y descarga.  

Bravo y col (2018a) evaluaron el transporte de ter-
neros destetados (150-250kg) en 20 ferias ganaderas 
del país. Aunque el tiempo de transporte hacia las 
ferias fue 75min promedio, hubo un amplio rango 
(5min-13h); al agregar el tiempo que los terneros 
permanecen en corrales, frecuentemente se sobre-
pasan 24h de ayuno. Simulando estas condiciones, 
se determinó experimentalmente el efecto del trans-
porte de 3h y un total de 24h de privación de agua 
y alimento sobre el peso vivo, variables sanguíneas 
relacionadas a estrés, temperatura máxima de ojo 
por termografía infrarroja (TMO) y temperatura 
timpánica (TT) en terneros, realizando mediciones 

antes de la carga, después de la descarga y luego 
de completar 24 h de ayuno en corral (Bravo y col 
2016).  La pérdida de peso total fue  7%, perdiendo 
50% durante el transporte y 50% en el resto del ayu-
no. El aumento significativo de betahidroxibutirato 
después del ayuno (incluido el transporte) indicó 
que incluso en este corto tiempo los terneros debie-
ron recurrir a sus reservas corporales. La glucosa, 
creatinfosfoquinasa, TT y TMO aumentaron con el 
transporte y retornaron a valores iniciales durante el 
ayuno. El aumento de TT y TMO estaría reflejando 
un aumento de temperatura corporal debido al estrés 
y ejercicio físico para mantener postura durante el 
transporte y concuerda con el aumento de CK. Se 
concluye que incluso con transporte corto y ayuno 
de 24h hubo efectos en indicadores de BA y pro-
ductivos.

Pero en Chile, el transporte prolongado de terne-
ros recién destetados aún es un problema de BA 
importante; por no existir conexión terrestre con la 
Patagonia chilena,  los animales son transportados 
por 24-72h en camiones sobre barcos. Werner y col 
(2013) encontraron que posterior a un transporte de 
63h en terneros recién destetados, el periodo de re-
cuperación de las variables sanguíneas fue 30 días. 
La pérdida de peso vivo promedio de 14% se recu-
peró recién después de 3 semanas, y fue concordante 
con un aumento en la concentración de betahidroxi-
butirato post transporte, demostrando que la inani-
ción no sólo tiene efectos sobre BA, sino también 
repercusiones económicas para los productores. 

Al cuantificar la frecuencia de eventos conductuales 
asociados al manejo y la infraestructura durante car-
gas y descargas de vacas y terneros en ferias gana-
deras (Bravo y col 2018b, Sánchez y col 2018b), las 
vacas mostraron más caídas, resbalones y detencio-
nes que los terneros, mientras que los terneros salta-
ron y vocalizaron más. Los principales elementos de 
arreo usados fueron palos y mangueras de plástico; 
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se observaron manejos prohibidos, tales como pe-
gar o picanear con palos, que fueron más comunes 
en cargas que en descargas en ambas categorías de 
bovinos. 

Sánchez y col (2018a) evaluaron el estado de bien-
estar de 1495 vacas en 15 ferias ganaderas, encon-
trando que 45% de ellas tenía una baja condición 
corporal (Welfare Quality® =1); 30% estaban co-
jas; 21% tenía problemas mamarios; 4% presentaba 
lesiones (cutáneas, carcinoma ocular, cola fractura-
da); 3% tenía preñez a la vista; 15% arribó a la feria 
con la cría al pié y fue destetada en ese momento. 
El tiempo de transporte para estas vacas fue 1:23h; 
considerando la permanencia en el recinto, se esti-
mó en 12:32h el ayuno total (Sánchez y col, 2018b). 
La baja condición corporal y pobre estado de salud 
de estas vacas a la llegada a feria demuestra que su 
estado de BA ya se encuentra comprometido al salir 
del predio; su condición persistirá o se agravará du-
rante los manejos de transporte y comercialización 
(Gallo y Strappini 2017), por lo que deberían ser 
enviadas directo a matadero para reducir riesgos de 
mayor detrimento de su bienestar.
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En la etología de pequeños animales, estamos más 
familiarizados con el trabajo individual que con el 
trabajo con poblaciones y, cuando nos enfrenta-
mos a ellas, nos damos cuenta de que los retos que 
ofrecen desde lo comportamental y en términos del 
bienestar animal son muy interesantes y nos obligan 
a adoptar una nueva visión de la realidad, a cambiar 
la perspectiva de lo individual a lo colectivo, de la 
particular a lo general y nos generan la necesidad 
de plantearnos soluciones en función de las necesi-
dades de la especie con la cual estamos trabajando, 
desde su comportamiento natural, desde sus diná-
micas sociales y grupales, para poder brindarles una 
adecuada calidad de vida y un desarrollo armónico 
para su especie.

En los animales de compañía tenemos diferentes ti-
pos de poblaciones, tales como: criaderos tanto de 
caninos como de felinos, unidades caninas de tra-
bajo (perros de vigilancia, detección de sustancias, 
cacería), albergues o refugios de animales y labora-
torios de experimentación, entre otros. Estos sitios 
pueden alojar a los animales de manera individual o 
colectiva según su infraestructura y políticas de ma-
nejo. Los animales pueden permanecer en espacios 
reducidos o caniles durante las 24 horas del día o por 
períodos más cortos, pero generalmente prolonga-
dos, y conservar dichas condiciones durante toda su 
vida útil. Además, los animales durante su estancia 
se encuentran sometidos a una serie de restricciones 
y limitaciones en sus necesidades comportamenta-
les, así como a factores ambientales estresantes que, 
en muchas ocasiones, resultan difíciles de contro-
lar y predecir, lo que los lleva fácilmente a la frus-
tración. Esta situación es más evidente cuando nos 
referimos a los albergues o refugios para animales, 
en los que las condiciones cambian continuamente 
debido al ingreso constante de animales nuevos que, 
por lo general, han experimentado traumas, maltra-
to, abandono o han resultado extraviados. Muchos 
de estos nuevos animales ingresan ya con un proble-
ma etológico preexistente. Si todo lo anterior lo su-
mamos a los limitados o escasos recursos de los que 

disponen muchos de estos albergues, encontramos 
enormes desafíos y oportunidades de trabajo en pro 
del bienestar animal.

Dependiendo de las instalaciones y las condicio-
nes de manejo en estas poblaciones, los animales 
pueden desarrollar diferentes conductas de despla-
zamiento mediante las que manifiestan y gestionan 
el estrés. Es así como podemos encontrar compor-
tamientos de coprofagia, estereotipias de desplaza-
miento, de acicalamiento, excesos en alimentación, 
en vocalizaciones, agresiones, destrucción e ingesta 
de material extraño (pica), automutilaciones, etc.  
El grado de actividad o inactividad que adoptan los 
individuos y ciertas posturas predominantes en su 
comportamiento, nos ayudan a valorar parcialmente 
el grado de bienestar de los animales y a tomar las 
medidas correctivas adecuadas.

En el manejo de poblaciones existen varios puntos 
críticos a los que se debe prestar especial atención. 
Los momentos de alimentación, el uso de zonas de 
descanso, la interacción con los humanos y entre 
animales, la ocupación del tiempo (actividades que 
tienen los animales a su disposición) y la presencia 
de individuos con desequilibrios comportamentales 
o problemas etológicos, por ejemplo, suelen ser con-
textos de alta tensión, especialmente cuando inten-
tamos ingresar un nuevo individuo a un grupo ya 
consolidado. Si logramos identificar y manejar estas 
situaciones, los grupos pueden estabilizarse y el es-
trés puede convertirse en adaptación, disminuyendo 
sus efectos nocivos.

La intervención en estos puntos críticos se logra a 
través del enriquecimiento ambiental y el manejo 
cauteloso de dichas situaciones, buscando cubrir las 
necesidades comportamentales de los animales y su-
plir las carencias implícitas en estos tipos de pobla-
ciones. Algunas estrategias útiles son: 

- La forma de suministrar el alimento: por ejemplo, 
para los felinos es indispensable que existan varias 
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zonas de alimentación siempre a disposición de los 
animales (abundancia de recursos). Por el contrario, 
para los perros este recurso debe manejarse en racio-
nes estrictas y vigiladas.
- Lo social: con los perros, dado que el aislamiento 
social ha demostrado ser uno de los principales fac-
tores generadores de malestar, varias estrategias es-
tán destinadas a minimizarlo o eliminarlo. Por ejem-
plo, permitir la interacción entre ellos todos los días 
o alojarlos en grupos pequeños y estables. Fomentar 
la interacción con los humanos, bien sea a través de 
entrenamiento, juego o caricias, ha demostrado en 
varias investigaciones tener efectos muy positivos 
sobre el comportamiento de estos animales.

- El enriquecimiento ambiental inanimado incluye 
la incorporación de juguetes interactivos que ayuden 
al animal a estar entretenido y a resolver problemas, 
permitiéndole estimular varios de sus sentidos y de-
sarrollar una mayor capacidad de exploración. Con 
estas estrategias se disminuye el tiempo que dedican 
a otras actividades de desplazamiento. Sin embargo, 
hay que tener cuidado con no generar competencia 
con estos recursos y desencadenar agresiones.
- Proporcionar ejercicio físico diario en cantidad 
suficiente, acorde al tamaño y necesidad fisiológica 
del individuo.
- Existen varios trabajos con el uso de aromaterapia 
y musicoterapia, que arrojan resultados interesantes 
y que resultan fáciles de implementar.
- Terapia de modificación de conducta o entrena-
miento a los animales que presentan condiciones 
particulares.

Una perspectiva interesante para el planeamiento 
de estrategias que tiendan a mejorar la calidad de 
vida de los animales, es aquella que concibe que la 
mejora del bienestar no consiste únicamente en la 
eliminación de los estímulos aversivos, que en mu-
chas ocasiones resulta inviable, sino también en el 
suministro de desafíos que puedan ser afrontados de 
forma exitosa por los animales. De esta manera, el 
bienestar es entendido como un balance entre esta-
dos afectivos positivos y negativos, y por ello las 
estrategias deben encaminarse a identificar y corre-
gir, cuando sea posible, las carencias y a suplir las 
necesidades o a dar las herramientas necesarias para 
que los individuos desarrollen las habilidades adap-
tativas que les permitan gestionar adecuadamente el 
estrés. 
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En este sentido se hace necesario desarrollar inves-
tigaciones encaminadas a mejorar el bienestar de 
las poblaciones de animales, desde las baterías de 
evaluaciones hasta las estrategias de intervención, 
ya que la mayoría de estudios y propuestas que tene-
mos están basadas en infraestructuras y presupues-
tos diferentes a la realidad en América Latina y esto 
dificulta su aplicación y en muchos casos compro-
mete su efectividad.
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There is an increasing interest in factors other than 
husbandry and facilities that impact on farm animal 
welfare and productivity.  It is generally accepted 
that the ways in which stockpeople supervise and 
manage the farm animals under their care affects 
farm animal welfare. However, over the entire su-
pply chain, there is a range of constraints that in-
fluence the way in which stockpeople handle the 
livestock under their care. Further, the handling 
that is appropriate for a particular animal depends 
on the animal species as well as the environment in 
which the animal is managed on-farm, during trans-
port and at the abattoir. The specific ways in which 
stockpeople impact farm animal welfare need to be 
understood if appropriate assessment of stockperson 
behaviour is to occur and appropriate intervention 
strategies employed to improve stockperson beha-
viour where this is necessary. 

Field observations have shown that there are negati-
ve inter-farm correlations between farm animal fear 
of humans, assessed using behavioural responses to 
humans, and the productivity of dairy cattle, pigs 
and poultry (Hemsworth and Coleman, 2011) and 
these observations have led to the identification of 
the specific kinds of interactions used by stockpeo-
ple that are associated with these fear responses. 

The specific behaviours by stockpeople that are co-
rrelated with avoidance behaviour were first identi-
fied in breeding sows by Hemsworth et al. (1989) 
and Coleman et al. (1998) who found that beha-
viours such as slaps and hits, were positively co-
rrelated with the avoidance of humans by breeding 
sows as measured in a standard test. Similar results 
were subsequently found in extensively grazed dairy 
cattle by Breuer et al. (2000) and Hemsworth et al. 
(2000). Waiblinger et al. (2002) studied dairy cattle 
housed indoors and found that the use of negative 
behaviours was positively associated with avoiding 
humans, whereas the use of positive behaviours was 
negatively associated with avoiding humans. Si-

milarly, Lensink et al. (2001) found that the use of 
positive behaviours was negatively associated with 
the avoidance of humans by veal calves. In meat 
chickens, Hemsworth et al. (1994) and Cransberg et 
al. (2000) found that the speed of movement by the 
stockperson was correlated with avoiding humans. 
Experimental studies have also demonstrated the 
effects of handling on the stress response of farm 
animals. 

On-farm studies have shown that positive attitudes 
among stockpeople to the use of petting and to the 
avoidance of intense verbal and physical effort to 
handle the animals were negatively correlated with 
the use of negative tactile interactions in both the 
dairy (Breuer et al. 2000, Hemsworth et al. 2000, 
Waiblinger et al. 2002) and pig (Coleman et al. 
1998, Hemsworth et al. 1989) industries. 

Given the observed relationships between stockper-
son attitudes, stockperson behaviour, farm animal 
avoidance behaviour and stress response and pro-
ductivity, Hemsworth and Coleman (2011) proposed 
a model of human-animal interactions in the lives-
tock industries in which these relationships compri-
sed a causal sequence from stockperson attitudes to 
animal welfare and productivity (Figure 1)
 
Figure 1. A model of human-animal interactions in 
the livestock industries (Hemsworth and Coleman, 
2011)
On-farm experimental studies have demonstrated 
that interventions that are designed to change stoc-
kperson attitudes and behaviour have reduced fear 
responses in farm animals and have led to improved 
productivity. 
These interventions use a cognitive-behavioural 
approach. Cognitive-behavioural techniques are ba-
sed on the principle that behaviours and the beliefs 
that underpin them are reciprocally related. The per-
sonal and external factors, including commonly per-
ceived barriers to change and defensiveness about 
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previous behaviour, are targeted and the approach 
aims to change habits, and provide follow-up to 
reinforce changes. 

In summary, evidence obtained from on-farm and 
experimental studies show that human-animal inte-
ractions can have profound effects on the behaviour, 
productivity and welfare of farm animals. As a re-
sult of a chronic stress response, fear of humans can 
depress both the welfare and productivity of farm 
animals. In situations in which animals are fearful 
of humans and thus the attitude and behaviour of 
the stockperson towards the animals are likely to be 
negative, the stockperson’s commitment to the sur-
veillance of and the attendance to production and 
welfare issues may be compromised. Training pro-
cedures which target the attitude and behaviour of 
stockpeople currently offer considerable opportuni-
ty to improve both pig productivity and welfare.
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El transporte marítimo de ganado continua crecien-
do a nivel global. Los viajes en barco, sobretodo 
cuando son largos, requieren que los animales sean 
guardados en corrales, donde se enfrentan a ruido, 
densidad de carga alta, movimiento, entro otros. 
Con respecto al impacto del movimiento en el bien-
estar de los borregos que son transportados en bar-
cos, casi no existe investigación disponible a pesar 
de que se ha documentado ampliamente sus efectos 
adversos en los seres humanos, además de su poten-
cial contribución en los índices de mortalidad al ser 
uno de los factores que ocasiona que los borregos 
dejen de comer. 

El objetivo general de este proyecto de investiga-
ción, que incluyó cuatro experimentos, consistió 
en evaluar el impacto que tienen los movimientos 
de balanceo (“roll”), cabeceo (“pitch”) y elevación 
(“heave”) sobre el bienestar de los borregos a través 
del comportamiento, variabilidad de la frecuencia 
cardíaca, rumia, y alimentación. Se desarrollaron 
dos métodos principales para evaluar el impacto de 
los movimientos utilizando una plataforma de simu-
lación programable que replicaba los movimientos 
de balanceo y cabeceo y un montacargas eléctrico 
para el movimiento de elevación. El primer método 
evaluó los movimientos de manera independiente 
replicando la frecuencia y magnitud de los movi-
mientos típicos de los barcos. El segundo método 
comparó secuencias de movimiento regulares e irre-
gulares para investigar la importancia de la predic-
tibilidad del movimiento en las respuestas de estrés 
de los borregos. 

El primer estudio midió individualmente Roll, Hea-
ve y Pitch. Heave redujo el tiempo que los borregos 
pasaron rumiando, en comparación con los otros tres 
tratamientos (P <0.001). Los borregos pasaron más 
tiempo durante Heave con sus cabezas una encima 
de la otra (P <0.001), y mirando hacia su compañero 
(P = 0.02). Los borregos pasaron más tiempo duran-
te Heave de pie con la espalda apoyada en la jau-

la (P = 0.006) y menos tiempo echados (P = 0.01). 
Roll provocó más movimientos de pasos que Pitch 
y el control (P <0.001). Heave y Roll aumentaron 
las frecuencias cardíacas y redujeron los intervalos 
entre latidos (P <0.001). Los intervalos entre lati-
dos (IBI) durante Heave tuvieron una relación in-
crementada de LF/HF (P = 0.01), lo que indica un 
control parasimpático reducido de las respuestas de 
estrés. Por lo tanto, se presentaron evidencias con-
ductuales y fisiológicas de que Heave y Roll gene-
ran estrés, donde los borregos que experimentaron 
Roll aparentemente requirieron realizar cambios de 
postura regulares, y durante Heave se ocasionó que 
los borregos buscaran la presencia cercana de su 
compañero.

El segundo y tercer experimento, examinaron en 
primer lugar los efectos de  secuencias regulares e 
irregulares, en las posturas corporales, variabilidad 
de la frecuencia cardíaca, alimentación e ingesta del 
agua. En segundo lugar se evaluaron los efectos de 
éstas secuencias con respecto a la inclusión de una 
barrera que evitaba cualquier contacto de los borre-
gos. 

Los resultados del segundo experimento muestran 
que el consumo de alimento aumentó por el movi-
miento combinado de Pitch y Roll (P = 0.04). Los 
borregos presentaron aumento de conductas afilia-
tivas durante las secuencias irregulares colocando 
sus cabezas una encima de la otra (P = 0.001), apo-
yándose en la jaula  (P <0.001), o arrodillados (P = 
0.03). Las secuencias irregulares combinadas con la 
interacción de Pitch y Roll aumentaron el número de 
pasos, indicando una pérdida del balance, y la fre-
cuencia cardíaca, posiblemente como una respuesta 
de estrés (P <0.001). Los datos de la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca demostraron que las dife-
rencias entre los intervalos sucesivos entre latidos 
(RMSSD) se redujeron durante los movimientos 
irregulares ( P = 0.04), y que la proporción LF/HF 
se incrementó durante las secuencias irregulares de 

30



IV Encuentro Internacional de Investigadores en Bienestar Animal & Reunión Regional de ISAE-Latinoamérica 2018

Roll y Pitch (P = 0.007), sugiriendo una menor acti-
vidad del sistema nervioso parasimpático.

Los resultados del tercer experimento muestran que 
los borregos incrementaron su pisoteo para mejo-
rar su balance durante los movimientos irregulares 
y cuando no se colocó una barrera que los separa-
se (P <0.001). Cuando no se colocó la barrera que 
los dividía, los borregos presentaron más conductas 
agonísticas como empujar con el cuerpo y topeteo 
(P = 0.02), evasión del compañero (P = 0.001), así 
como una disminución en la rumia (P = 0.02), que 
en conjunto con una reducción del RMSSD y del nú-
mero de pares de intervalos sucesivos entre latidos 
(NN50), sugiere que el bienestar de los borregos se 
reduce con la proximidad del otro borrego. La pro-
porción de la frecuencia LF/HF fue alta (P = 0.005) 
y el RMSSD y NN50 fueron más bajos (P <0.001) 
durante el movimiento irregular y sin barrera, lo que 
indica que las borregos estaban más estresados en 
esta combinación de tratamientos, y se ejercitaban 
más a través del incremento de los pasos. 

Por lo tanto, estos dos experimentos nos muestran 
que las secuencias irregulares, así como la combina-
ción de Pitch y Roll , causan estrés, un incremento 
de la actividad para corregir la pérdida del balance, 
así como un incremento de las conductas afiliativas. 
La separación de los borregos durante los movi-
mientos irregulares redujeron la estabilidad corpo-
ral, y generaron respuestas de estrés lo cual sugiere 
un efecto perjudicial de las densidades de carga alta. 

Finalmente, el último experimento midió el impacto 
de Roll y Heave en el consumo de alimento,  com-
portamiento y mediciones de la frecuencia cardíaca, 
y si el suministro de antieméticos atenúa los efectos 
del movimiento. No hubo evidencia de los efectos 
del movimiento en el consumo de alimento, pero el 
tratamiento de Heave hizo que las borregos comie-
ran más rápido (P = 0.006), con menos bocados (P 
= 0.004), lo que podría reducir la eficiencia de la 
digestión. Los antieméticos mostraron evidencia li-
mitada de un mejor equilibrio ya que los borregos 
pasaron menos tiempo con su cabeza contra una 
malla divisoria (P = 0.01) y viendo hacia las barras 
laterales del corral (P = 0.01). Los antieméticos no 
afectaron el consumo de comida ni agua pero redu-
jeron el tiempo que los borregos dedicaron a aprisio-
nar los pellets (P=0.001), así como el número de bo-
cados de aprehensión (P = 0.003). Se concluye que 
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los movimientos no afectaron la ingesta de alimento 
durante períodos cortos, pero que existe evidencia 
de que los movimientos tenían efectos adversos so-
bre el equilibrio de los borregos y que pudo haberse 
atenuado por los antieméticos proporcionados.

Los resultados del proyecto de investigación mues-
tran evidencias suficientes para concluir que los mo-
vimientos del transporte marítimo representan un 
factor de estrés para los borregos que son transpor-
tados por barco.
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Debido a la tendencia en el aumento en la demanda 
de productos pecuarios, a la creciente preocupación 
por el bienestar animal (BA) y al impacto ambien-
tal asociado a los sistemas pecuarios convenciona-
les, es necesario trabajar en el desarrollo de siste-
mas de producción animal sostenibles. Para ello es 
importante identificar indicadores confiables de las 
dimensiones y criterios de sustentabilidad (ambien-
tales, socioeconómicos y de bienestar animal) para 
cuantificar las sinergias y compromisos entre ellos 
en diferentes sistemas y cadenas productivas. Este 
trabajo se refiere a un proyecto de investigación 
transdisciplinaria en curso realizado en sistemas de 
pastoreo en los trópicos de México, incluyendo siste-
mas silvopastoriles intensivos (SPSi) compuestos de 
árboles, arbustos y pastos. Algunos resultados arro-
jan que los SPSi pueden ser una manera eficiente de 
producir alimentos, proporcionar servicios ambien-
tales y promover el bienestar animal. Sin embargo, 
no en todos los sistemas se encuentran estas siner-
gias. A futuro es necesario probar herramientas para 
cuantificar indicadores confiables de sostenibilidad. 
Palabras clave : Un bienestar, bienestar animal, sus-
tentabilidad, servicios ambientales. 

Antecedentes

La región de Latinoamérica es  diversa geográfica-
mente. Incluye la mayoría de los ecosistemas na-
turales del planeta y tiene una amplia variedad de 
sistemas pecuarios. Debido a su importancia econó-
mica y volumen de producción animal es una región 
que está destinada a desempeñar un papel importan-
te como uno de los principales proveedores de ali-
mentos en el mundo[1], [2].

El crecimiento demográfico y el aumento en la de-
manda de productos de origen animal es un desafío 
global importante. Al mismo tiempo, los sistemas 
pecuarios convencionales y las cadenas de abasto, 
en general y en muchas regiones del planeta, se han 
relacionado con problemas de bienestar animal que 
además de implicar un problema ético se relacionan 
con una alta incidencia de enfermedades infecciosas 

y con una producción ineficiente debido a las pérdi-
das económicas asociadas y la deficiente calidad de 
los productos.  Otro gran desafío es el de mitigar el 
impacto ambiental ocasionado por las formas con-
vencionales de producción animal, particularmente 
el impacto relacionado con la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI), y la deforestación y pér-
dida de la biodiversidad [3]. Por el volúmen de pro-
ducción, América Latina es una de las regiones del 
planeta con mayor emisión de GEI, y además, al ser 
también una región megadiversa, la deforestación 
por prácticas agropecuarias se ha asociado al brote 
de enfermedades emergntes y reemergentes debido 
a la pérdoda de la biodiversidad; en pocas palabras, 
la ganadería convencional, intensiva y extensiva, se 
ha asociado a la pérdida de servicios ambientales. 
Además de lo anterior, socialmente hay muchos te-
mas pendientes en la región. En muchos países de la 
región la pobreza de las comunidades en zonas rura-
les es un lastre que acarrea problemas asociados de 
desnutrición infantil y tasas altas de mortalidad en 
la población. Es necesario que las nuevas formas de 
producción agropecuaria ofrezcan ventajas compe-
titivas a pequeños productores y que incluso el BA y 
los temas de sustentabilidad puedan verse como in-
centivo a pequeños productores para comercializar 
de mejor manera sus productos. 

Estos criterios de sustentabilidad cada vez son más 
importantes para los consumidores a nivel global. 
En consecuencia, los sistemas pecuarios que toman 
en cuenta sólo los factores de mercado a corto plazo, 
aunque sean ampliamente utilizados en la actuali-
dad, no serán sostenibles. Esto significa que, ahora o 
en un futuro relativamente próximo, el público exi-
girá un cambio gradual [4].

Ante estos retos es urgente trabajar en la región en 
sistemas sostenibles de producción ganadera buscan-
do herramientas para cuantificar sinergias y compro-
misos entre las dimensiones de sustentabilidad (so-
ciales, económicas, ambientales, bienestar animal) 
y de ahí definir una política pública integral a nivel 
regional. Las recomendaciones que en este sentido 
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se han hecho a nivel global incluyen el trabajar en 
la intensificación de sistemas de producción pecuaria 
eficientes y sostenibles, garantizando la prestación 
de servicios ambientales, atendiendo los problemas 
sociales y de bienestar animal. Esto impone un reto 
importante para la región. En este contexto, el bienes-
tar de los animales es parte de una compleja matriz de 
criterios de sostenibilidad y debe considerarse como 
otro elemento para la producción animal sostenible 
en la región, tanto desde el punto de vista económico 
como de los mercados futuros [4]. 

Estudio de caso sobre la integración del bienestar 
animal y la prestación de servicios ambientales 
en Yucatán, México.

Este trabajo se refiere a un proyecto de investigación 
en curso realizado en sistemas de pastoreo en Yuca-
tán, incluyendo sistemas silvopastoriles intensivos 
(SPSi) compuestos de árboles, arbustos y pastos. 
SPSi puede ser una manera eficiente de producir ali-
mentos, proporcionar servicios ambientales y pro-
mover el bienestar animal. En este contexto, se han 
llevado a cabo una serie de estudios con diferentes 
diseños paisajísticos y cobertura vegetal, represen-
tando un gradiente de paisaje que incluye ranchos 
con bosques fragmentados, SPSi y sistemas de pas-
toreo monocultivo convencional (MS), para investi-
gar su efecto sobre la biodiversidad, los servicios de 
los ecosistemas y el bienestar del ganado. Además, 
se han evaluado las sinergias y compromisos entre 
indicadores de sostenibilidad utilizando diferentes 
métodos como el Análisis del Ciclo de Vida (ACV), 
el Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo 
de recursos naturales incorporando Indicadores de 
Sustentabilidad (MESMIS) MESMIS y el instru-
mento Sustainable Assessment of Food and Agri-
cultural Systems de la Organización Mundial para 
la Alimentación (SAFA-FAO). Estos métodos han 
considerado cuatro dimensiones (ambiental, impac-
to social, impacto económico y bienestar animal). 
Los resultados iniciales muestran que una estructura 
de vegetación de tres niveles, con plantas comesti-
bles, proporciona mayores servicios ecosistémicos, 
más biodiversidad (abundancia y abundancia de es-
pecies de aves y mamíferos) y mejor bienestar del 
ganado. Las explotaciones ganaderas que contenían 
una cobertura vegetal más amplia y más compleja 
tenían tasas significativamente más altas de especies 
nativas y especializadas de pájaros, murciélagos y 
roedores (P <0.05). En contraste, en las explotacio-
nes de MS se encontraron especies más generalistas 

e invasoras (P <0,05). Además, se encontró una re-
lación positiva con la LCA entre las puntuaciones 
de protección ambiental y de bienestar animal. (P = 
0.04), descansar más tiempo y en peleas más largas 
(P <0.01, respectivamente), y forraje menos en ho-
ras con temperatura y humedad máximas (P <0.01), 
que las novillas en una EM. SPSi parecen ser una 
buena alternativa para la transformación a sistemas 
más sostenibles en términos de biodiversidad, bien-
estar y producción de ganado y deben investigarse 
aún más. Se necesitan más investigaciones sobre el 
uso de herramientas para evaluar los compromisos 
de los indicadores de sostenibilidad tanto en siste-
mas extensivos como intensivos.

Comentarios finales

Debido a la necesidad de trabajar en paralelo la 
agenda del Bienestar Animal y la de Sustentabilidad 
ambiental y socieconómica, es importante integrar 
en una agenda global el concepto de ‘Un Bienestar’. 
Para ello es necesario integrar enfoques y grupos 
de investigación transdisciplinaria con el objetivo 
de identificar indicadores de sustentabilidad confia-
bles, contemplando las dimensiones: social, bienes-
tar animal, económica y ambiental. El objetivo es 
cuantificar sinergias y contraprestaciones entre estos 
indicadores en diferentes sistemas pecuarios, inten-
sivos y extensivos, de manera que podamos elaborar 
política pública basada en ciencia, contemplando el 
panorama integral. Será necesario integrar este en-
foque en los programas de enseñanza y capacitación 
de las peersonas encargadas en ejecutar estas políti-
cas públicas. 
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La Asociación Internacional para el Estudio del 
Dolor (IASP) define el dolor crónico como “aquel 
dolor con una duración superior a los seis meses” 
(Merskey 2014). Sin embargo, esta definición ha 
evolucionado en los últimos años desde un sentido 
unidimensional a uno multidimensional, involu-
crando componentes sensitivos, cognitivos y emo-
cionales (Kumar y Elavarasi, 2016). El dolor cró-
nico continua posterior al periodo de recuperación 
tisular normal y ocurre como consecuencia de una 
compleja disfunción del sistema nervioso, variando 
de acuerdo al tipo de injuria inicial. Es un fenómeno 
paroxístico que carece de función adaptativa, indu-
ciendo cambios bioquímicos y fenotípicos en el sis-
tema nociceptivo (Ueda 2008). 

La compleja definición de dolor crónico se hace 
aun mas evidente al tratar de demarcar claramente 
la transición temporal entre dolor agudo y crónico. 
Woolf  (2010) menciona que la separación concep-
tual entre dolor agudo y crónico tiene mayor utilidad 
al explicar los procesos fisiopatológicos que median 
cada uno de ellos antes de lograr definir potenciales 
tratamientos.  Recientemente, los conceptos “adap-
tativo” y “mal adaptativo” han sido descritos y uti-
lizados para definir de mejor forma el dolor cróni-
co (Adrian et al. 2017).  El desarrollo de un dolor 
“mal adaptativo” se encuentra asociado siempre al 
fenómeno de plasticidad o sensibilización central, 
el cual contempla la respuesta global que genera 
un autonomismo asociado a la mantención del do-
lor posterior a que el estímulo original a finalizado 
(Woolf, 2011). Esta plasticidad lleva al desarrollo de 
entidades clínicas en las cuales existe una reacción 
a estímulos dolorosos menos intensos (hiperalgesia) 
o inocuos (alodinia). De forma similar, en los últi-
mos 20 años se a determinado que la activación del 
componente glial tanto a nivel periférico (células 
satelitales gliales y células de Schwann), como cen-
tral (astrocitos, microglias y oligodentrocytos) juega 
un rol importante en el desarrollo y mantención del 
dolor crónico (Meneses et al. 2018). El dolor cró-
nico se puede clasificar de acuerdo a su origen en: 

a) Nociceptivo (Ej. cuadros inflamatorios como la 
osteoartritis); b) Neuropático (Ej. Neuropatía dia-
bética, neuropatía asociada a quimioterapia, etc); 
y el recientemente incluido c) Nociplástico (Ej. Fi-
bromialgia, etc) (IASP, 2018).  No es el objetivo de 
este resumen el definir y explicar los mecanismos 
asociado a cada uno de las presentaciones de dolor 
crónico, sin embargo, podemos mencionar que con 
excepción del dolor crónico nociceptivo, ninguna de 
ellas ha sido estudiada en detalle en Medicina Vete-
rinaria.  Si es interesante mencionar que múltiples 
enfermedades o condiciones ocurren en animales 
que llevan a dolor crónico incluyendo osteoartritis/
enfermedad degenerativa articular en caninos, feli-
nos y equinos, estenosis degenerativa lumbosacra en 
caninos, enfermedad degenerativa discal en caninos, 
cojeras crónicas en bovinos, entre otras. Hasta el día 
de hoy la completa descripción de los mecanismos 
patológicos no se encuentran descritos.  

Uno de los principales inconvenientes existentes 
en Medicina Veterinaria se relacionan a la correcta 
identificación y diagnóstico del dolor crónico.  El co-
rrecto diagnóstico debe incluir un enfoque compren-
sivo, estratificado e idealmente multidisciplinario 
(Themistocleous et al. 2018), incluyendo una deta-
llada base clínica, la utilización de perfiles sensiti-
vos cuantitativos (QST), psicológicos (comorbilida-
des),  fisiológicos (electrofisiología) y moleculares 
(genoma, proteoma y metaboloma). El diagnóstico 
del dolor crónico en Medicina Veterinaria se basa 
principalmente en los aspectos clínicos, sin ahondar 
en los aspectos sensitivos. Dentro de éstos aspectos 
clínicos, un avance significativo a resultado del de-
sarrollo de las escalas de expresión facial (Grimace 
scales). Sin embargo, su utilización en animales con 
dolor crónico no ha sido estandarizada.   En contras-
te, algunos estudios en animales se han enfocado en 
la utilización de QST.  El QST es una herramienta 
que determina la percepción sensitiva evocada en 
respuesta a un estímulo sensitivo definido. Varios 
estudios recientes han reportando utilizando QST 
sensibilización con  disminución de umbrales me-
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cánicos y térmicos en caninos (Knazovicky et al. 
2016), felinos (Guillot et al. 2014) y bovinos (Tron-
coso et al. 2018). Sin embargo, la estandarización de 
su utilización es necesaria para poder masificar su 
uso en animales.  De la misma forma, la utilización 
de herramientas fisiológicas como la electroencefa-
lografía y resonancia magnética funcional (fMRI) 
llevan consigo complicaciones asociadas a la ana-
tomía de los animales, estandarización de la técnica 
y costos asociados.  Sin embargo, su utilización se 
encuentra principalmente enfocada en investigación 
básica en animales de laboratorio. La utilización de 
perfiles moleculares a incrementado en el último 
tiempo asociada a investigación que apunta a defi-
nir los aspectos fisiopatológicos del dolor crónico 
en animales. Mucha de esta investigación se basa 
en hallazgos previos en animales de laboratorio. Sin 
embargo, el genoma y el proteoma de animales con 
dolor crónico se encuentra actualmente bajo investi-
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gación en felinos, caninos (Lascelles, 2018, Comu-
nicación personal) y bovinos (Herzberg, 2018). 

Adicionalmente, no debemos olvidar que uno de los 
objetivos de un adecuado estudio del dolor son el 
identificar adecuadamente potenciales blancos tera-
péuticos que permitan un mejor control de dolor. Sin 
embargo, en los últimos años gran parte del debate 
se ha centrado en el hecho de si los modelos anima-
les tienen o no una capacidad predictiva (Gereau et 
al. 2014). Esto ha permitido que estudios recientes 
se hayan enfocado en aquellos modelos animales en 
los cuales el dolor crónico se desarrolla en forma 
natural (no inducido). Estos modelos, basado en su 
diversidad y con similar componente patofisiológico 
podrían permitir generalizar los hallazgos y mejorar 
el potencial impacto translacional, beneficiando la 
Medicina Veterinaria y humana.
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O bem-estar animal vem ganhando reconhecimento 
como um componente essencial na sustentabilidade 
social da produção pecuária. Estudos desenvolvidos 
em diferentes países sugerem que, embora o públi-
co leigo e os consumidores saibam pouco sobre a 
forma como os animais são criados, esperam que os 
sistemas de produção ofereçam condições para que 
os animais se movimentem, recebam bons cuidados 
e alimentação de alta qualidade. Muitos percebem 
que, para atingir esses quesitos, os animais devem 
ser criados a pasto ou ao ar livre e com uso mínimo 
de insumos químicos. O conceito, muitas vezes ne-
buloso, de naturalidade permeia essas percepções. 
Em contraste, as atitudes em relação ao bem-estar 
dos animais das pessoas ligadas ao setor produtivo 
(por exemplo produtores, técnicos, consultores, re-
presentantes da indústria, e pesquisadores) tendem 
a ser mais orientadas para a produção e, portanto, 
focadas em aspectos como saúde, boa nutrição e 
produção. Uma visão  comum do setor produtivo é 
que o público desconhece e, portanto, deve ser “edu-
cado” em relação à realidade da produção animal. 
Esta abordagem é baseada no modelo do déficit de 
conhecimento, segundo o qual reduzir a ignorância 
alinharia a opinião pública com a opinião de espe-
cialistas. No entanto, essa hipótese ignora o fato de 
que o público considera os potenciais riscos e be-
nefícios do uso de tecnologias de forma diferente 
dos especialistas, e que valores morais em relação 
aos animais contribuem fortemente na formação de 
atitudes do público sobre o bem-estar animal. O es-
tabelecimento de um diálogo entre as partes é cres-
centemente visto como uma alternativa mais viável 
para alinhar os interesses dos diversos interessados 
na produção animal. Alguns aspectos nos quais a 
ciência pode ajudar a desenvolver sistemas de pro-
dução socialmente sustentáveis são, 1. na identifi-

cação de problemas de bem-estar nos sistemas de 
produção; 2. no desenvolvimento de soluções práti-
cas para esses problemas; 3. no melhor entendimen-
to das atitudes do público em relação às práticas e 
tecnologias usadas na produção animal e os fatores 
que contribuem na formação dessas atitudes; 4. na 
identificação (visando a superação) de barreiras 
percebidas pelos envolvidos no setor pecuário em 
relação à adoção de alternativas que melhoram o 
bem-estar animal. 
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Aquaculture has grown at a rate of ca. 8% per annum 
for the past 50 years and, coupled with a decline in 
wild fisheries, has resulted in more than half the fish 
we consume today being farmed. A large part of this 
growth has been achieved through intensification of 
culture systems, enabled and accompanied by major 
technological advances.

There are a number of important differences be-
tween fish and terrestrial farm animals that have 
implications for their welfare under intensive pro-
duction. These will be discussed and include:  the 
fact that fish, being relatively new to the farm envi-
ronment, are much less domesticated; fish produce 
large numbers of eggs, with natural mortality levels 
being very high; many fish have complex life histo-
ries with different stages having very different habi-
tat requirements; fish are ectothermic, supported by 
water and grow continuously, making them particu-
larly efficient at protein manufacture; many fish live 
naturally in large, dense schools; and finally, fishes’ 
gills give them relatively unprotected exposure to 
their environment.

While the welfare of fish and their sentience remains 
a controversial topic, welfare of farmed fish is main-
ly measured by how well they function, including 
survival, growth, health status and stress physiolo-
gy. Such measures do not capture all aspects of fish 
welfare, but are useful when used correctly (at the 
population level, reduced survival is one of the most 
robust indications of deteriorating welfare) and can 

this be used to provide indications of the effect of 
intensification upon fish welfare. 
Intensification has been achieved through a varie-
ty of measures, depending on the species under 
culture, the most important being:  control of the 
physical environment; increased stocking density; 
faster growth; health management and control of 
reproduction. We take each of these measures in 
turn, discussing their implications, both positive and 
negative, for fish welfare, along with the measures 
being taken by the aquaculture industry to mitigate 
any negative effects. 

Reference:

Huntingford, F.A., Turnbull J.F. & Kadri, S (2018) Methods to Increase Fish Production: Welfare and Sustainability 
Implications. In: Grandin & Whiting (eds) Are Pushing Animals to their Biological Limits? Welfare and Ethical Impli-
cations. Wallingford, Oxfordshire, UK. CABI 2018
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Over the past few years, consumers have been ta-
king a closer look at how their food is produced, 
catalyzing a major shift in the global food industry 
towards higher welfare sourcing methods. The ca-
ge-free egg and crate-free pork movements are such 
examples. As consumers around the world, have 
made it increasingly clear that they oppose the li-
felong confinement of egg-laying hens in cages 
and pregnant sows in crates, more and more food 
and hospitality leaders are adopting cage-free egg 
and crate-free pork policies, and major egg and 
pork producers are transitioning to higher welfare 
production systems to meet this growing demand. 
Hundreds of restaurant companies, retailers, food 
service providers, hotel chains, and food processors 
and manufacturers have adopted cage-free and cra-
te-free procurement policies, committing to transi-
tion to 100% cage-free egg and crate-free pork su-
pply chains by 2025 or earlier. The scientific basis 
for moving away from cages and gestation crates is 
extensive, and we will be able to see some of it now. 

Laying Hens 

Battery cages are small wire enclosures widely used 
around the world. These cages prevent the birds 
from fully performing the bulk of their natural be-
haviors, including nesting, perching, dust-bathing, 
scratching, foraging, flying, stretching, wing-flap-
ping among others.

There are numerous alternatives to caged egg pro-
duction systems. The various systems can be grou-
ped into three basic categories: single-level barns, 
aviary systems, and free-range systems. The most 
important features are enclosed nesting spaces for 
egg-laying, perches for roosting, and loose litter for 
pecking, scratching, and dustbathing. Rather than 
being kept in cages, hens are kept in open systems 
that have important amenities that allow birds to ex-
press key natural behaviors such as: 

Nesting - Under natural conditions, approxima-
tely 90 minutes before egg laying, a hen locates a 
remote, private place in which she carefully scra-
pes out a shallow hollow in the ground and build a 
nest. Nesting behavior is triggered internally and the 
biological signals to perform nestsite selection and 
nesting behavior occurs no matter what the external 
environment. Decades of scientific study suggest 
that hens are frustrated and distressed, and that they 
suffer in battery cages because there is no outlet for 
nesting behavior. 

Dustbathing - The absence of loose litter in a bat-
tery-cage environment is also behaviorally restric-
tive as hens are prevented from performing normal 
dustbathing behavior. Dustbathing keeps birds’ fea-
thers and skin in healthy conditions. Although there 
has been a report of dustbathing deprivation leading 
to stress, other have suggested that dustbathing is 
not driven by a need, but it is a pleasurable activity. 
This does not lessen its importance, since good wel-
fare is dependent on both an absence of suffering 
and a presence of pleasure.

Perching - Conventional battery cages also pre-
vent hens from perching, which is another natural 
behavior of the hen. When given the opportunity, 
hens will normally perch high in trees. Perch use is 
important for maintaining bone volume and bone 
strength, and also serve as refuge for hens to avoid 
injury from more aggressive hens, reducing agonis-
tic interactions.

Scratching and Foraging - The wire floor of a battery 
cage also deprives hens of the opportunity to express 
normal foraging and scratching behavior. Hens are 
behaviorally adapted to engage in these activities, 
which would normally take place as birds scratching 
the ground in search of food and as means of explo-
ring the environment. Studies have reported that the 
domestic fowl spend more than 50% of their acti-
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ve time foraging. The lack of appropriate foraging 
substrate may lead to redirected pecking and develo-
pment of abnormal feather pecking behavior.

Pregnant Sows

Gestation crates are individual stalls with metal bars 
and concrete floors that confine pregnant pigs in the 
commercial pork production industry. Gestation 
crates are only slightly larger than the animals them-
selves, and restrict movement so severely that the 
sows are unable to turn around.
There are a number of significant animal welfare 
concerns associated with gestation crates for sows, 
including tangible physical and psychological con-
sequences. Studies document a decrease in muscle 
weight, bone density, and bone strength due to mo-
vement restriction and lack of exercise. Unable to 
engage in natural rooting and foraging behavior, 
crated sows often engage in “stereotypic” bar-bi-
ting, an abnormal behavior characterized by repea-
ted mouthing movements on the metal rails of the 
crate. Crated sows also suffer from health problems 
associated with confinement including a higher rate 
of urinary tract infections as compared to uncrated 
sows. Vast scientific evidence shows improved phy-
sical and psychological health when sows are not 
confined to gestation crates.

When pigs are not confined, they are active and ex-
pressively curious animals. Alternative systems that 
do not rely on gestation crate confinement have the 
potential to greatly improve the welfare of sows. 
The most basic alternative is simply to move the 
sows out of gestation crates and into group housing 
pens.

Conclusion

Cages for hens and crates for sows are inherently 
flawed. These barren, restrictive housing systems so 
severely impair normal movement that the expres-
sion of nearly all normal behaviors are thwarted, 
leading to significant and prolonged physical and 
psychological assaults. Adequate welfare of a hen 
in a battery cage or a sow in a crate simply cannot 
be provided, and the scientific literature, particularly 
in the field of ethology, is very clear on this point. 
Alternative production systems exist for each of the-
se forms of confinement, and forward-thinking pro-
ducers are already moving toward housing practices 

that allow fuller expression of most forms of mea-
ningful natural behavior. Addressing the many wel-
fare concerns with intensive confinement practices 
necessarily mandates industry shifts away from the 
intensive confinement of laying hens and pregnant 
sows kept in cages and gestation crates.
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Introduction
Pig industries in many countries underwent rapid in-
tensification in the last half of the twentieth century, 
and consequently, pig farming is one of the most in-
tensive of all livestock production systems, especia-
lly in the “Western world”, but with these farming 
methods spreading globally as individual wealth 
and demand for animal protein increases. The ge-
neral trend has been for the movement of pigs from 
extensive, perhaps even pasture-based systems, into 
ever larger buildings with increased automation. 
More and more pigs in less and less space has been 
a commercial success by reducing financial costs, 
but it has not come without different costs, and the-
se include the welfare cost for the pigs themselves, 
environmental costs and social cost. 

However, intensification was in response to con-
sumer pressure for a cheaper product. It is ironic, 
therefore, to now find that consumer pressure is 
reversing the trend of intensification and pig hou-
sing systems are changing to reflect animal welfare 
concerns. The major changes being directed towards 
both the quantity and quality of the pigs’ space.

Quantity of space 

Both the breeding herd and the slaughter pig herd 
have been subject to space constraints, but the focus 
has been on the sow, which has moved from fields 
to close confinement in crates, both during gestation 
and farrowing. The gestation crate has been subject 
to most research and due to welfare (and ethical) 
concerns, it has been legislated against in various 
parts of the world, most noticeably the European 
Union. Other countries have enacted legislation or 
there has been voluntary commitments by large pig 
production companies to phase out crates or by re-
tailers to cease sourcing from crate systems. These 
commitments have been globally widespread. 

The major issues surrounding the housing of sows 
during gestation are focused on the detrimental 

effects of close confinement versus the detrimen-
tal effects of aggression in group housing. From a 
welfare science perspective, the data are not always 
clear, but this is confounded by the fact that whereas 
there are general similarities between all gestation 
crates, group gestation systems can vary widely in 
elements of design and husbandry. Also, for many 
experimental comparisons, the studies compare 
newly-established group systems with long-establi-
shed crate systems, meaning that the management is 
skewed in favor of the crate system. 

Crates restrict the sow’s behavior, alter fitness, redu-
ce bone strength, contribute to stereotypic behavior, 
and increase some lameness and other health issues. 
Group housing confers behavioral advantages and 
reduces lameness in bedded systems, but comes at 
a cost of increased overt and resolvable aggression. 
Unresolved aggression between sows in crates can 
be high, but this is not obvious. In group housing, 
low levels of aggression are facilitated by using a 
non-competitive feeding system, establishing sta-
ble groups and housing the sows with larger space 
allowances with access to bedding or manipulable 
material.  Pre-exposing sows prior to mixing is ad-
vantageous, as is having a pen design that allows 
sows to avoid aggression or to escape if aggression 
is initiated. The minimum recommendations for a 
gestation system should include:

• A design that minimizes aggression and competi-
tion 
• A design that allows sows to express normal be-
havior
• A design that protects from environmental extre-
mes 
• A design that protects from injuries, pain and di-
sease
• A design that is safe for the stockperson and relati-
vely easy to manage 

Although the farrowing crate involves similar close 
confinement as the gestation crate, assessing welfare 
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of pigs in farrowing accommodation presents uni-
que challenges. Welfare assessment within all other 
phases of pig production involves pigs at a single 
stage of life. Within the farrowing environment, the 
sow and her piglets are at two very different stages 
of their life and have different requirements. Conse-
quently, a system that may be ideal for the welfare 
needs and requirements of the sow may be far from 
optimal for her piglets and vice versa. Additionally, 
a system that theoretically will improve or safeguard 
sow and piglet welfare may not do so in practice, if 
the caretaker’s role becomes unreasonably difficult.
 
Conventional farrowing crates can safeguard piglet 
welfare during farrowing and early lactation, espe-
cially limiting early pre-weaning mortality; an ex-
tremely important factor for the welfare of the in-
dividual piglet and also for the profitability of the 
commercial producer. However, conventional crates 
also have disadvantages with respect to sow and pi-
glet welfare during other stages of lactation. Many 
alternative systems confer welfare benefits during 
some of the farrowing stages, albeit at an economi-
cal cost to the producer. For piglet mortality not to 
be a problem, there needs to be a greater reliance on 
the selection of gilts and sows for positive maternal 
traits and a greater reliance on caretaker skills to ma-
nage the farrowing and lactating  systems optimally. 

Quality of space 

The traditional commercial pig environment is sim-
ple and unstimulating and does not meet the pig’s 
behavioral needs. Of the 1.4 billion pigs slaughte-
red globally each year, about 750 million are rea-
red in barren systems devoid of enrichment. Many 
others will be in intensive systems ‘enriched’ with 
sub-optimal or inadequate material, which can lead 
to behavioral issues like aggression, tail biting and 
excessive inactivity. The addition of complexity into 
a simple environment does not necessarily improve 
it, and complexity must be reviewed in terms of bio-
logical relevance and its ability to improve the ani-
mal’s quality of life. For enrichment to be relevant, 
it needs to have properties that allow a pig to express 
key elements of its behavioral repertoire. Within the 
E.U., environmental enrichment is required by le-
gislation, which states that pigs must have perma-
nent access to a sufficient quantity of material to 
enable proper investigation and manipulation activi-
ties. Environmental enrichment has received a large 

amount of extra attention due to its relationship with 
tail biting and the intent to eradicate tail docking. 
A further E.U. recommendation details that enrich-
ment materials should be safe and be edible, chewa-
ble, investigable and manipulable. They should be 
provided in such a way that they are of sustainable 
interest, accessible for oral manipulation, given in 
sufficient quantity and be clean and hygienic. On the 
E.U. list of enrichment, the only ‘optimal’ ones are 
straw, hay and silage, which are not practical for use 
on the vast majority of intensive pig operations, due 
to the predominant fully-slatted system design, and 
also due to the scale of operation and widespread 
lack of availability.  However, lack of access to op-
timal enrichment should not prevent provision of 
other enrichments, and further research is required 
to fully understand the different motivations behind 
enrichment use, and affective states elicited by di-
fferent enrichment types.

In summary, the quantity and quality of space pro-
vided to pigs is important to promote good welfare, 
as indicated by positive effects on behavior, phy-
siology, health and productivity. It is also ethically 
important, and for pig production to maintain social 
sustainability, pig producers must meet consumer 
expectations for standards of housing and husban-
dry.  
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Stereotypic behaviour is characterized by being re-
petitive, relatively invariant and apparently func-
tionless. Stereotypies are heterogeneous in their 
causes and their forms. Most lay authors on the 
subject tend to use the blanket term ‘boredom’ to 
explain how these behaviours arise, and the remain-
der imply that it is the fault of the horses themsel-
ves. However, the days of dismissive attitudes to 
behavioural anomalies in horses and ponies would 
appear to be numbered. Therefore, while there are 
still those who regard the ‘private life’ of their sta-
bled horses as being unimportant as long as it does 
not cause poor performance, others have begun to 
question the merits of traditional stable management 
that push the horse beyond its limits of adaptation.

Characteristics of stereotypic behaviours

Stereotypic behaviours are not recognized in free-li-
ving feral horses and are not purely a product of do-
mestication since they are also reported in captive 
examples of wild equids such as the mountain ze-
bra and Przewalski horses. In the horse, these be-
haviours have therefore been linked to a number of 

management practices. A number of equine stereo-
typies have been identified, including:
• chewing
• lip-licking
• licking environment
• wood-chewing
• crib-biting
• wind-sucking
• box-walking
• weaving
• pawing
• tail-swishing
• door-kicking (front feet)
• box-kicking (hind feet)
• rubbing self
• self-biting
• head-tossing
• head-circling
• head-shaking
• head-nodding
• head-extending, ears back and nodding
• kicking stall (hind feet).

Table 1. Reported prevalence (%) of stereotypies and wood-chewing from studies published between 1993 and 1998.

Nicol CJ. Stereotypies and their relation to management. In: Harris PA, Gomarsall GM, Davidson HPB, 
Green RE, eds. Proceedings of the BEVA specialist days on behaviour and nutrition, 1999:11–14.

Behaviour

Crib-biting/wind-sucking 
(13 populations)

Weaving 
(13 populations)

Box-walking 
(13 populations)

Wood-chewing 
(6 populations)

Mean

4.13

3.25

2.20

11.78

Standard deviation

2.57

3.23

2.33

6.12

Median

3.66

1.98

3.50

12.00

Minimum

0

0

0

5.00

Maximum

8.30

9.5

7.32

20.00
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This is an exhaustive list and includes a number of 
behaviours that are not morphologically invariant 
and therefore might be regarded as redirected be-
haviours by other authors. Other behaviours in the 
above list are difficult to define because changes in 
form may accompany aging of the stereotypy, e.g. 
weaving may change from a side-to-side pacing 
to a stationary head-swing. More than one stereo-
typy may be performed by an individual horse, e.g. 
a box-walker may well be seen weaving on occa-
sions. Indeed if a horse has one stereotypy, it has a 
greater chance of having a second stereotypy than 
do normal horses. The results of 13 studies into the 
prevalence of stereotypies and 6 into that of wood-
chewing appear in Table 1.

Since many stereotypies are popularly regarded as 
“vices” that are transmissible by mimicry and some 
are associated with health and performance pro-
blems, horses exhibiting them are often isolated. 
Some (such as box-walking, weaving and wind-suc-
king) must be declared at auction in some countries 
and tend to lower the value of affected animals.

The functional significance of stereotypies

There has been much recent debate about the func-
tional significance of stereotypies performed by 
captive domestic animals. One influential theory is 
that stereotypies enable animals to cope with stress. 
However, experimental studies to examine the 
effects of preventing animals from performing ste-
reotypies to assess the validity of the stress-coping 
hypothesis have produced equivocal results. Howe-
ver, transient decreases in heart rates have been de-
monstrated in association with bouts of crib-biting. 
Furthermore, efforts to prevent the performance of 
equine stereotypies are linked to some increases in 
physiological stress parameters. It has also been su-
ggested that crib-biters may have higher basal sym-
pathetic activity because they have been found to 
have higher overall mean heart rate. Stereotypies 
could help a horse cope with suboptimal environ-
ments or bring direct and immediate rewards that 
make the behaviours intrinsically gratifying. 

Persevering with non-functional behaviours or pre-
viously trained but currently unrewarded responses 
is a characteristic of stereotypic animals. While this 
may have repercussions for the trainability of stereo-
typic horses, it should be borne in mind when equine 

scientists select subjects for studies of learning.

LOCOMOTOR STEREOTYPIES

Two locomotory behaviours are described as ste-
reotypic: weaving and box-walking. They are very 
similar in causation and their strong association with 
social needs indicates that this chapter is an appro-
priate home for them in the current text. Weaving 
is the lateral swaying of the head, usually over the 
stable door or in the face of some other barrier. The 
activity may include swaying of the rest of the body, 
notably the shoulders, and picking up the front, and 
sometimes the hind legs. Box-walking is the pacing 
of a fixed route around the stable. Concern exists 
for the ongoing soundness of the weaving horse, as 
it is likely to cause excessive wear and tear on the 
hooves and the musculoskeletal system. Similarly, 
box-walking in a single direction is likely to cause 
lateralized atrophy and hypertrophy of the lumbar 
musculature.

Managing locomotor stereotypies

Empirical studies indicate that if stereotypic or nor-
mal horses must be stabled it is advisable to provide 
them with visual and tactile contact with conspeci-
fics. Although husbandry systems are being deve-
loped to facilitate social housing, they may remain 
unattractive to some owners because of undesira-
ble social interactions, risk of infection, or finan-
cial outlay required to maintain additional horses. 
Exercise may help reduce time spent stereotyping 
by inducing fatigue and therefore rest, which is an 
appropriate activity for stabled horses. Additionally 
a practical band-aid measure may be to provide sta-
bled horses with mirrors. In both short- and long-
term studies, mirrors appear to have a similar effect 
to social contact. Although the effects are impressi-
ve, it is not clear whether horses are simply distrac-
ted by reflected visual stimuli or whether they ‘see’ 
another horse. 

ORAL STEREOTYPIES

A crib-biting horse repeatedly seizes fixed objects 
with its incisor teeth and pulls back while making a 
characteristic grunting noise that signifies the passa-
ge of air into the oesophagus. In contrast, a wind-suc-
ker achieves the same characteristic neck posture 
and grunt without holding onto any fixed object. It 
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is believed that crib-biters may become windsuckers 
– for example, if no substrate is available or if this 
component of the behaviour is punished.

Horses that merely hold onto a fixed object without 
grunting are said to show grasping. These beha-
viour patterns have been linked to various forms of 
ill-health, including tooth wear, colic and a failure 
to maintain bodyweight. Radiography of horses as 
they were crib-biting challenged the traditional view 
that crib-biters actively ingest air, because there was 
no movement of the tongue as one would expect in 
true swallowing. Instead, each horse showed an ex-
plosive distension of the proximal oesophagus that 
prompted no peristalsis. Much of the air exited the 
proximal oesophagus between crib-bites by retur-
ning through the cranial oesophageal sphincter into 
the pharynx. This may explain why tympanitic colic 
(abdominal pain associated with wind or flatulence) 
is not seen in all crib-biting horses.

Treatment of oral stereotypies

At some stage, most owners resort to physical res-
triction in an attempt to prevent the performance of 
abnormal oral behaviours. One of the most common 
methods involves the use of a tight collar designed 
to make crib-biting so uncomfortable or painful to 
perform that the horse stops. After the removal of 
the collars, the horses perform crib-biting at a higher 
rate than before the collars were fitted. This post-in-
hibitory rebound demonstrates that the motivation 
to crib-bite increases during periods of physical pre-
vention.

Despite welfare concerns, surgical responses to 
crib-biting continue to be developed. These inter-
ventions presumably make the distension of the 
proximal oesophagus difficult and therefore makes 
the behaviour less gratifying.

From rebound work, it is argued that the reason 
collars, electric shock ‘treatments’ and surgical re-
moval of neck muscles or nerves, often prove un-
successful is because the motivation to crib-bite in 
horses is sustained. The relationships between gut 
acidity and the incidence of oral activities such as 
crib-biting, grasping and wind-sucking is becoming 
clear and have prompted the development of novel 
feeding practices, especially regimens that are likely 
to be particularly useful at weaning. Similarly, the 

addition of dietary antacids reduces the intensity and 
frequency of the response in emancipated crib-bi-
ters, especially post-feeding.

The extent to which an individual horse should be 
allowed to crib-bite (e.g. on tailor-made surfaces 
that are cushioned to reduce incisor wear) depends 
on its colic history. High-risk animals should be ma-
naged in ways that minimize the primary need to 
crib-bite. Moreover, owners of all crib-biters should 
maximize periods at pasture and, where it is neces-
sary to supplement feed, the fibre component of the 
total diet. By maintaining a high meal frequency, 
they can give their horses the chance to emulate tric-
kle feeding and thus reduce gastric acidity.

Conclusions

The past two decades have seen an explosion in ri-
gorous studies of stereotypies. Fortunately, horses 
have been well-represented in this endeavour. En-
lightened stud and stable management techniques 
are the emergent result. That said, there is much to 
be explored in the aetiology and treatment of these 
behaviours. We can learn a great deal about normal 
horses’ needs by taking note of those showing what 
used to be called vices.
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El comportamiento animal dentro de los planes de con-
servación es un elemento que recientemente se ha incor-
porado a las medidas de planes de acción y manejo. No 
obstante, recientemente se ha establecido un marco con-
ceptual que define la Conservación del Comportamien-
to (Conservation Behavior) para estructurar, delimitar y 
establecer los objetivos esta área del conocimiento. En 
este sentido, se reconocen tres ejes fundamentales i) 
Los efecto directos e indirectos de los impactos antro-
pogénicos que afectan el comportamiento animal. ii) El 
manejo basado en comportamiento, que considera el uso 
del comportamiento animal en las prácticas de conserva-
ción, y iii) Indicadores conductuales, donde la conducta 
puede ser utilizada como indicador de procesos de  “ano-
malías” u otro proceso dentro del ámbito de la conser-
vación. En este sentido, se reconocen al menos cuatro 
dominios centrales del comportamiento que deberían 
ser considerados dentro del ámbito de la conservación. 
a) El movimiento y uso del espacio (uso de hábitat), b) 
Forrajeo y vigilancia (especialmente asociado al estrés), 
c) Sistemas sociales, d) Comportamiento reproductivo.  
En este trabajo tiene como objetivo presentar diferentes 
ejemplos basados en como los factores de origen antró-
pico están afectando sobre el comportamiento en Chi-
le, y cómo esto puede asociarse a planes y medidas de 
conservación. Para ello, primero se analizará los efectos 
antrópicos sobre los patrones de comportamiento. En 
este caso, se presenta como casos de estudio la respuesta 
conductual y sus consecuencias fisiológicas del cisne de 
cuello negro frente a la catástrofe ambiental del año 2004 
en río Cruces (Valdivia). En este caso, la primera señal de 
cambios ambientales fue la emigración masiva de cisnes 
fuera hacia otras partes de Chile. La segunda señal con-
ductual fue la de los cisnes que no migraron, ¿Por qué no 
migraron? Ante esto, y al evaluar parámetros fisiológicos 
se llegó a la conclusión de que los cisnes residentes esta-
ban bajo diferentes niveles de inanición. De esta forma, 
comportamiento y fisiología se encuentran estrechamen-
te relacionados.  Segundo caso de estudio, es el cambio 
de los patrones de canto de aves dentro de ambientes ur-
banos. Para ello se utiliza al chincol como caso de estu-
dio.  En este caso, se evalúa cómo cambian los patrones 

de vocalización durante el periodo reproductivo en base 
al ruido ambiente y la actividad humana dentro de las 
ciudades. En este caso, al igual  que en otras especies de 
aves, el chincol varía la forma del canto en función del 
ruido ambiente. Aumentan el uso de frecuencias sonoras 
agudas como una forma de escape del enmascaramiento 
que produce el ruido ambiente. Adicionalmente, se ob-
serva que hay cambios a nivel de individuo que ocurren a 
diferentes escalas temporales que no son explicadas por 
el ruido ambiente, sino que corresponde a otros factores 
asociados con la actividad humana.  Como tercer caso 
de estudio, se presenta cómo factores antrópicos a escala 
de paisaje afectan sobre el patrón de comportamiento de 
aves nativas que habitan en el bosque templado lluvio-
so. En este caso, se evalúa cómo dentro de un ambiente 
fragmentado, los efectos indirectos de la acción antró-
pica afecta sobre los patrones de actividad de las aves. 
Dentro de los resultados se observa que no hay un patrón 
uniforme en la respuesta de las aves, sino que es más 
de tipo especie específico, el cual se ve afectado prin-
cipalmente por el efecto de la degradación del hábitat.  
Esta situación es sumamente importante y sugiere la uti-
lización de la presencia de especies, y del cambio de los 
patrones de actividad como indicadores de degradación 
de hábitat,  lo cual permitirá tomar medidas de manejo 
eficientes. Los indicadores conductuales también pueden 
ser utilizados para decisiones en el manejo de animales 
domésticos. Por ejemplo, la velocidad de locomoción de 
las vacas es un indicador fino de la presencia de cojeras 
en vacas. La implementación de sistemas de medición de 
velocidad podrían repercutir en una disminución de cos-
tos asociados a tratamientos de cojeras en estado avan-
zado.  Finalmente,  se discute los escenarios futuros y la 
importancia y desafía de incorporar el comportamiento 
(y cambio de comportamiento) en sistemas de interac-
ción de fauna silvestre con fauna doméstica. Muchos 
indicadores tempranos que se observan en la naturale-
za, pueden ser incorporados en el manejo de fauna do-
méstica, optimizando los costos asociados a los cambios 
ambientales que hoy en día se están produciendo. Ade-
más, esta perspectiva puede ser incorporada en pro del 
establecimiento de sistemas de producción sustentables.
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En animales de abasto el sacrifico se lleva a cabo en 
mataderos, con un ambiente que puede resultar des-
agradable y con múltiples causas de estrés lo cual 
puede tener severas consecuencias sobre su bienes-
tar. Des de la descarga en los corrales de espera has-
ta el sacrificio, existen numerosos momentos en que 
los animales pueden sufrir ansiedad, estrés y dolor, 
que en algunos casos puede derivar en mermas so-
bre la calidad de la canal y de la carne. Los indica-
dores basados en el animal ofrecen la posibilidad de 
medir la respuesta individual y su uso es preferibles 
en frente a los indicadores basados en el ambiente 
a la hora de medir el bienestar animal. El objetivo 
de esta charla es exponer los principales puntos que 
representan una amenaza para el bienestar de los 
animales durante el sacrifico, des de su descarga en 
el matadero hasta la confirmación de la muerte. Al 
mismo tiempo, se analizaran los principales indica-
dores basados en el animal para evaluar el bienestar 
durante los puntos de riesgo identificados a lo largo 
del proceso de sacrifico.

La descarga de los animales en el matadero supone 
el fin de un momento estresante como es el transpor-
te. El transporte suele llevarse a cabo en condiciones 
de elevada densidad, en temperaturas elevadas y con 
un acceso al agua limitado, condiciones que pueden 
ser especialmente rigurosas en transportes de larga 
duración provocando fatiga o incluso extenuación. 
En algunos casos, se producen bajas durante el 
transporte que se descubren durante la descarga de 
los animales. La mortalidad durante el transporte es 
por lo tanto un importante indicador de bienestar. El 
matadero es un ambiente nuevo para los animales 
lo que puede comportar miedo y estrés durante la 
descarga, especialmente si el manejo y/o las instala-
ciones no son adecuados. Los retrocesos o animales 
inmóviles durante la descarga son indicadores que 
reflejan el miedo.

La espera antes del sacrifico puede servir para re-
cuperarse del estrés y fatiga sufridos durante el 

transporte, mejorando así el estado de los animales. 
Sin embargo, si las condiciones son inadecuadas, el 
tiempo de espera puede agravar la fatiga y el estrés 
sufridos durante el transporte. El manejo y el aloja-
miento durante este tiempo deben promover un des-
canso confortable de los animales. Para ello es ne-
cesario proporcionar espacio limpio suficiente para 
que los animales puedan tumbarse así como evitar 
la mezcla de animales de distintos orígenes a fin de 
evitar agresiones y peleas. Además, los animales de-
ben disponer de agua en todo momento e incluso ali-
mento si el tiempo de espera en los corrales es largo. 
Los indicadores utilizados para evaluar el bienestar 
durante la espera son la limpieza del animal, las in-
teracciones agresivas entre animales y las lesiones 
en la piel. Además, la densidad y la presencia de 
agua proporcionaran información de la calidad de 
las instalaciones y el manejo durante la espera. 

La conducción desde los corrales de espera hasta el 
aturdimiento representa también un momento críti-
co para el bienestar animal. Unas instalaciones mal 
diseñadas, o sobre todo, un manejo brusco, puede 
provocar que los animales se estresen demasiado. 
Por ejemplo, presionar demasiado durante los mo-
vimientos, conducir grupos grandes, o el uso de he-
rramientas como la pica eléctrica u objetos contun-
dentes, van a aumentar el estrés antes del sacrificio. 
En algunas especies, el estrés justo antes del sacri-
fico provoca una reducción de la calidad de la carne 
caracterizada por cambios en el color y la cantidad 
de exudado. En estas especies, la calidad de la car-
ne puede ser en sí misma un indicador de bienestar. 
Además, el comportamiento durante la conducción, 
incluyendo las vocalizaciones, los retrocesos o ani-
males inmóviles permite estimar el grado de estrés 
provocado por la conducción. 

El aturdimiento debe provocar la pérdida instantá-
nea de la consciencia. En el caso que el método de 
aturdimiento no induzca la inconsciencia de forma 
instantánea, no debe provocar ansiedad ni estrés a 
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la vez que debe ser indoloro. Un ejemplo de atur-
dimiento en el que la inconsciencia no se produce 
de forma instantánea es la exposición a dióxido de 
carbono, método muy común entre los mataderos de 
porcino. Un riesgo real en este método es que la ex-
posición al gas provoque ansiedad y estrés provoca-
do por la sensación de asfixia. Otros métodos como 
la electrocución o el disparo con perno cautivo, más 
comunes para ovino y vacuno respectivamente, 
inducen la pérdida de la consciencia de forma ins-
tantánea, siempre y cuando se apliquen adecuada-
mente. La eficacia del aturdimiento se puede medir 
combinando indicadores de consciencia junto con 
otros de dolor, ansiedad o estrés. Indicadores como 
los reflejos del tronco cerebral (reflejo corneal o rit-
micidad respiratoria) informan del grado de activi-
dad cerebral mientras que la reacción a un estímulo 
doloroso, la intención de levantarse o incluso voca-
lizaciones permiten conocer el grado de consciencia 
y sensibilidad.

El sacrificio de animales de abasto para consumo 
humano debe llevarse a cabo por desangrado, el cual 
se lleva a cabo mediante el corte de los principales 
vasos sanguíneos que irrigan al cerebro. Es de es-
pecial trascendencia que la inconsciencia provocada 
por el aturdimiento se mantenga hasta el momento 
de muerte cerebral, de modo que no haya posibili-
dad que el animal retome la consciencia y sufra an-
siedad y dolor. En este caso, los mismos indicadores 
de consciencia e insensibilidad que se utilizan para 
medir la eficacia del aturdimiento deben mantenerse 
para asegurar que el animal no recupera la conscien-
cia, caso en el que correspondería aplicar medidas 
correctoras como el sacrificio de urgencia. 
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Ao longo do processo evolutivo, as espécies neo-
tropicais adaptaram-se a ambientes complexos, tais 
como florestas densas com grandes corpos d’água 
e ambientes amplos da savana e caatinga. Nesses 
locais, os animais têm a liberdade para forragear, 
buscar abrigo e se protegerem de predadores. O 
ambiente de cativeiro, no entanto, traz uma nova 
perspectiva para esses animais, alterando seu pro-
grama comportamental, fazendo com que tenham de 
se adaptar a uma nova realidade em que há perdas 
e ganhos no que diz respeito ao seu bem-estar. En-
tre os benefícios do cativeiro para os animais, estão 
a segurança física sem risco de predação e o rece-
bimento de alimento, sem a necessidade de busca. 
Os horários determinados para a alimentação, bem 
como para as demais atividades rotineiras, como 
limpeza das instalações, podem, no entanto, pro-
porcionar uma previsibilidade ambiental. A previsi-
bilidade apresenta aspectos tanto negativos quanto 
positivos, que devem ser considerados no que diz 
respeito ao bem-estar de animais em confinamento. 
Com um ambiente previsível, por exemplo, pode 
ocorrer a falta de motivação dos animais causada 
pela ausência de estímulos novos e a certeza das 
necessidades atendidas. Com a falta de estímulos 
novos e de um ambiente que não gera motivação, 
esta condição pode favorecer o desenvolvimento de 
comportamentos anormais como estereotipias, apa-
tia ou inatividade. Por outro lado, a previsibilidade 
pode trazer segurança ao animal, por diminuir sua 
ansiedade, que resulta em distresse devido à escas-
sez de alimento ou quando há receio de ser predado 
durante o forrageamento/alimentação. Alcançar um 
meio termo entre os benefícios e os aspectos negati-
vos da previsibilidade não é tarefa fácil para os cen-
tros de pesquisa e conservação de animais silves-
tres. Tais desafios fizeram com que analisássemos 
no Laboratório de Etologia Aplicada-LABET junto 
à Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus-Ba-
hia/Brasil, métodos de enriquecimento ambiental, 
condicionamento clássico e cognitive bias ou viés 

de julgamento, além de considerar o temperamen-
to/personalidade dos animais para auxiliar no seu 
bem-estar, compreender suas emoções após even-
tos de negativos, além de viabilizar técnicas para a 
reabilitação e soltura de animais visando a reintro-
dução, revigoramento ou repovoamento na natureza. 
O caititu (Pecari tajacu), por exemplo, assim como 
outras espécies neotropicais, pode ser mantida em 
ambientes de zoológico ou santuários para sua con-
servação e programas de educação ambiental ou em 
fazendas para consumo de carne. Todos estes am-
bientes podem tornar-se monótonos e pouco moti-
vadores para esta espécie silvestre e, portanto, testa-
mos a implantação de um ambiente motivador para 
a busca de alimento com a colocação de comedouros 
“desafio”, no qual os animais tinham que abrir uma 
pequena porta para alcançar o alimento. Além do 
comedouro diferenciado, analisamos o aumento do 
comportamento exploratório destes animais em um 
esquema de fornecimento de alimento em horários 
previamente randomizados ao longo do dia, em que 
sorteávamos previamente o horário de fornecimen-
to do alimento. Este programa de enriquecimento 
alimentar aumentou o comportamento de forrageio 
dos animais, evitando a apatia no cativeiro. Ainda 
estávamos interessados, no entanto, em diminuir a 
ansiedade dos animais sobre a incerteza do horário 
da alimentação e desta forma, introduzimos um si-
nal seguro (toque de um sino) para que os animais 
soubessem que apesar da aleatoriedade dos horários 
do alimento, este alimento somente seria liberado 
com o toque deste sinal. Apesar de nossa preocu-
pação com a diminuição de ansiedade dos animais 
e fornecimento de um sinal seguro, o efeito do en-
riquecimento alimentar mostrou-se tão eficaz com a 
diminuição da inatividade dos animais, não havendo 
diferença significativa entre a liberação do alimento 
com ou sem sinal seguro. Este resultado possibilitou 
a recomendação de um programa de manejo alimen-
tar para esta espécie, que além de ser eficaz é barato 
para sua execução, pois usa materiais de baixo cus-
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to. Dentre os estudos realizados no LABET, serão 
apresentados durante o ISAE regional da América 
Latina no Chile, resultados sobre a análise de viés 
cognitivo em queixadas (Tayassu pecari), revelando 
a possibilidade de analisar os efeitos de um even-
to de caça por meio de simulação nestes animais e 
como tais eventos impactam a tomada de decisão 
nesta espécie. Nossos resultados mostraram como 
tais eventos podem ter um efeito negativo sobre a 
sobrevivência do bando desta espécie que são muito 
caçados nas florestas neotropicais. Também abor-
darei estudos que relacionam aspectos do tempera-
mento/ personalidade em animais da fauna silvestre 
visando programas de reabilitação para Amazona 
rhodocorytha e a análise de traços comportamentais 
individuais em Leontopithecus chrysomelas e sua 
relação com o eixo saúde/doença em áreas com di-
ferentes impactos antrópicos no sul da Bahia, Brasil. 
Esses entre outros estudos relacionados com espé-
cies silvestres serão apresentados, além de destacar 
os avanços teóricos que estão por trás dos estudos, 
também destacarei as perspectivas para futuros es-
tudos na área de etologia aplicada à conservação 
ex-situ e in-situ de espécies neotropicais.

Palavras-chave: etologia aplicada, manejo de fauna, 
conservação da fauna neotropical, temperamento, 
viés cognitivo.
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Los équidos de trabajo son aquellos asnales, mulares 
o caballares que proveen, o facilitan la obtención, de 
un recurso esencial para sus propietarios, quienes en 
gran medida dependen de ellos, ya sea de forma di-
recta o indirecta para su subsistencia. Generalmente 
los asociamos a tracción animal, donde los animales 
pueden estar involucrados en actividades como trac-
ción de implementos utilizados en agricultura, trac-
ción de coches, generación de energía para equipos 
(bombas de extracción de agua), llevar carga a lomo, 
entre otras actividades.

La importancia de resguardar el bienestar animal de 
los équidos de trabajo puede ser entonces visto desde 
diversas perspectivas: económica, ecológica, social, 
cultural y emocional o afectiva. Si además aplicamos 
el modelo de “Un Bienestar” el entender cómo in-
teractúan los équidos de trabajo con sus cuidadores 
toma un sentido mucho más amplio. Generar infor-
mación que permita comprender el vínculo entre 
bienestar humano y bienestar de los animales de tra-
bajo es esencial para el desarrollo e implementación 
de estrategias desde una mirada de “Un Bienestar”. 
Este concepto de  “Un Bienestar” reconoce las inter-
conexiones entre bienestar animal, bienestar humano 
y el ambiente, pudiendo ayudar a promover objetivos 
globales como aliviar el sufrimiento, seguridad ali-
mentaria, reducción de la pobreza en las comunida-
des y aumentar la productividad contemplando estra-
tegias de bienestar animal (García Pinillos et al 2015, 
2016). En este sentido los animales de trabajo son un 
componente importante de “Un Bienestar”, influyen-
do de manera directa en varios de dichos objetivos. 
Una mejora en el bienestar de los équidos de trabajo 
podría contribuir al bienestar humano de forma direc-
ta e indirecta. Hoy en día este tema ha sido ignorado 
por la mayoría de los gobiernos, profesionales, la co-
munidad y los medios de comunicación, esto resulta 
en que la contribución potencial de los équidos de 
trabajo sea invisibilizada, pudiendo resultar en degra-
dación del ambiente y sufrimiento innecesario de los 
animales (Ramaswamy 1994).

Un aspecto importante de la interacción humano-ani-
mal es tratar de mejorar el desarrollo y mantención 
de una relación humana-animal positiva. Diversos 
estudios han mostrado que déficits en las condiciones 
de manejo (alojamiento, alimentación, entrenamiento 
y contacto social) pueden llevar a problemas en la 
interacción équido-humano (Hausberger et al 2008), 
déficits comunes de encontrar en el contexto de ani-
males de trabajo. Es por esto que es esencial com-
prender que cada interacción sucesiva con nuestros 
équidos suma a la calidad del vínculo o relación final 
que se establezca. Dentro de los posibles factores que 
pueden afectar las interacciones hay algunas carac-
terísticas propias del animal como la especie, raza, 
edad, sexo y personalidad (proactiva o reactiva); y 
otras características de las personas, tales como con-
diciones de vida, capacidad económica, nivel educa-
cional, empatía, entre otros.

Por ejemplo, al evaluar la conducta e interacción hu-
mano-animal de caballos, burros y mulas de trabajo 
dentro de una comunidad, se encontraron diferencias 
significativas entre especies. En este caso los caba-
llos y mulas presentaron mayor resistencia al mane-
jo y más interacciones negativas con sus cuidadores 
en comparación con los burros (Galindo et al 2017). 
A su vez, los medios de subsistencia de las personas 
pueden incidir sobre el bienestar de los animales de 
trabajo. Por ejemplo, el capital humano incluye las 
destrezas y conocimientos de las personas; la falta de 
conocimiento de la conducta de los animales o de al-
gunos manejos puede resultar en toma de decisiones 
inadecuadas que llevan a problemas de bienestar ani-
mal. Ejemplo de esto son los problemas de bienestar 
asociados a desconocimiento de propietarios sobre 
manejo de herrajes que muchas veces resulta en que 
el equino rehusa entregar los cascos para realizar este 
manejo o responde de manera agresiva, situación que 
genera miedo y estrés. Muchas veces el desconoci-
miento se encuentra asociado a la alta tasa de anal-
fabetismo encontrado entre los propietarios de estos 
animales, por lo que una mejora en la educación de 
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los propietarios podría también resultar en un incre-
mento del bienestar animal. 

Los aspectos económicos también pueden repercutir 
sobre el bienestar animal. La mayoría de los propie-
tarios de animales de trabajo se encuentran bajo la 
línea de la pobreza, no pudiendo acceder a los re-
cursos adecuados para sus animales, como aperos, 
alimentos, tratamientos veterinarios, herrajes apro-
piados, entre otros. Como resultado de esto los prin-
cipales problemas de bienestar animal reportados en 
équidos de trabajo son las claudicaciones, lesiones 
por aperos, pobre condición corporal y deshidrata-
ción. Individuos que no se encuentran en un estado 
de salud apropiado, difícilmente interaccionarán de 
forma positiva con las personas. Aun considerando 
estas restricciones sociales, educacionales y econó-
micas, se ha descrito que no necesariamente aquellos 
propietarios con índices de vulnerabilidad más bajos 
(evaluado en términos de pobreza multidimensional) 
tendrán a sus equinos en estados de bienestar más po-
bre (Lanas et al 2018). Esto es relevante ya que la 
mayoría de los animales de trabajo son mantenidos 
por las comunidades más pobres e implica que exis-
ten otros factores importantes a considerar del víncu-
lo humano-animal que pueden explicar el estado de 
bienestar de los animales. 

Por otra parte, pareciera ser que la empatía huma-
no-animal resulta ser un buen predictor del estado de 
bienestar animal, donde propietarios de equinos con 

niveles más altos de empatía humano-animal manten-
drán a sus equinos de trabajo en mejores condiciones, 
independiente de su nivel socio-económico. Además, 
los propietarios con mayores niveles de empatía, tam-
bién presentan una percepción del dolor que podían 
estar sufriendo sus animales; más alta, inclusive ma-
yor que la de los médicos veterinarios especialistas 
en equinos (Luna et al 2016, Luna et al 2018). Esto 
podría tener implicancias positivas desde el punto de 
vista del bienestar animal ya que dichos propietarios 
podrían presentar una mejor disposición a buscar tra-
tamiento para sus animales o evitar situaciones que 
pudiesen poner en riesgo su bienestar. Así mismo 
se ha descrito que la percepción de los propietarios 
puede variar, desde una percepción totalmente ins-
trumental a una percepción afectiva, pudiendo ambas 
también coexistir. Por ejemplo, en el estudio de Luna 
et al (2017) predominó la percepción afectiva, con 
un alto número de propietarios considerando a sus 
equinos como parte de su familia o como un amigo, 
lo cual demuestra el estrecho vínculo humano-animal 
que se genera y la presencia de una relación positiva. 
El cómo un propietario o cuidador percibe a su ani-
mal es importante, ya que puede influir en la toma de 
decisiones asociadas a su manejo y cuidado. Es en 
este sentido que las estrategias de educación humani-
taria que incorporen tanto a niños como a la creación 
de capacidades humanas instaladas con un enfoque 
en el respeto y la compasión por los seres vivos, es 
esencial (Tadich et al 2016).
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Introducción

El bienestar de los animales puede valorarse me-
diante el uso de indicadores, es decir, de variables 
que pueden medirse de forma objetiva. El concepto 
de bienestar incluye tanto la salud como el estado 
emocional y el comportamiento de los animales. 
Precisamente debido a este carácter multidimensio-
nal, no hay ningún indicador que sea suficiente por 
sí solo para valorar el bienestar de un animal o grupo 
de animales. Así pues, siempre que quiera evaluarse 
el bienestar, debe utilizarse una combinación de va-
rios indicadores.
Los indicadores de bienestar se dividen en dos gran-
des grupos: indicadores del animal e indicadores del 
ambiente. A su vez, los indicadores del animal pue-
den agruparse en cuatro categorías principales:

• Indicadores relacionados con el comportamiento 
de los animales
• Indicadores relacionados con el aspecto de los ani-
males
• Indicadores fisiológicos
• Indicadores obtenidos a partir de los registros, ta-
les como la esperanza de vida y la prevalencia e in-
cidencia de enfermedades.      
    
A continuación, describiremos brevemente los prin-
cipales indicadores de comportamiento que pueden 
utilizarse para evaluar el bienestar en una amplia va-
riedad de especies de animales.

Estereotipias

Las estereotipias se han definido como conductas 
repetitivas, invariables y sin función inmediata apa-
rente o, más recientemente, como conductas repeti-
tivas causadas por la frustración, los intentos repe-
tidos de adaptarse al ambiente o una disfunción del 
sistema nervioso central. 
Las estereotipias más frecuentes varían según el gru-

po taxonómico. Así, las estereotipias más frecuentes 
en los carnívoros son las de desplazamiento, mien-
tras que los ungulados desarrollan preferentemente 
estereotipias orales. En cualquier caso, dentro de un 
mismo grupo taxonómico puede haber diferencias 
importantes entre especies en cuanto al tipo de este-
reotipias que realizan. 

Parece ser que tanto el estrés como la imposibilidad 
de llevar a cabo algunas conductas importantes para 
la especie contribuirían al desarrollo de estereoti-
pias. No obstante, la motivación de las estereotipias 
es compleja y seguramente varía según el tipo de 
estereotipia que se considere. Al margen de los fac-
tores del ambiente que contribuyen a la aparición 
de estereotipias, existen diferencias entre los indivi-
duos de una misma especie en su tendencia a desa-
rrollar estereotipias cuando se encuentra en un am-
biente inadecuado. Estas diferencias individuales se 
deben tanto a factores genéticos como ambientales. 
Por otra parte, el aprendizaje puede estar implicado 
en la aparición de estereotipias. 

Las estereotipias son uno de los indicadores de falta 
de bienestar más utilizados y no hay duda alguna de 
que son muy útiles. A pesar de ello, es importante re-
cordar que las estereotipias pueden acabar “fijándo-
se” en la conducta del animal si éste las ha realizado 
durante un tiempo prolongado. 

Apatía

La apatía se define como un estado de inactividad 
y falta de respuesta a los estímulos del entorno en 
un animal que, no obstante, se encuentra plenamente 
consciente. La apatía se ha descrito principalmente 
en animales que se encuentran en una de las tres si-
tuaciones siguientes:

• Ambientes muy pobres en estímulos. 
• Ambientes sobre los que los animales no pueden 
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ejercer ningún control.
• Después de un estrés particularmente intenso.

Cambios en la expresión de la conducta agresiva

Las interacciones agresivas pueden causar lesiones 
y estrés en los animales agredidos y son por lo tanto 
un problema de bienestar potencialmente importan-
te en cualquier especie. Además, algunos proble-
mas relacionados con el manejo y las instalaciones 
pueden aumentar la frecuencia o intensidad de las 
interacciones agresivas. Así, por ejemplo, la intro-
ducción de nuevos animales, la competencia por de-
terminados recursos y la alteración de la dinámica 
social típica de cada especie pueden dar lugar a con-
ducta agresiva. Por otra parte, el estrés y la ansiedad 
también pueden contribuir a exacerbar el comporta-
miento agresivo. 

Cambios en la frecuencia de las conductas afilia-
tivas

Las conductas afiliativas o conductas sociales posi-
tivas son placenteras para el animal y además indu-
cen la liberación de oxitocina, lo que contribuye a 
reducir la respuesta de estrés. Por estas dos razones, 
las conductas afiliativas pueden ser indicadores po-
sitivos de bienestar. 

Cambios en la expresión de la conducta maternal

La conducta maternal es muy sensible a los efectos 
del estrés y otras emociones negativas, por lo que 
una correcta expresión del comportamiento ma-
ternal puede considerarse un indicador positivo de 
bienestar. El estrés no sólo inhibe la expresión de la 
conducta maternal, sino que puede causar agresivi-
dad de la madre hacia las crías. En efecto, la correcta 
expresión del comportamiento maternal resulta de la 
interacción de varios factores, incluyendo los cam-
bios hormonales que preceden al parto, la liberación 
de oxitocina durante el parto, los estímulos proce-
dentes de las crías y la experiencia maternal previa 
de la hembra. El estrés inhibe la liberación de oxito-
cina y aumenta además la actividad de determinados 
núcleos de la amígdala que reducen la expresión de 
la conducta maternal. 

Cambios en el consumo de alimento

Los efectos del estrés sobre el consumo de alimento 

son variables y dependen entre otras cosas del tipo 
de factor estresante y de la intensidad de la respuesta 
de estrés. En general, sin embargo, una respuesta de 
estrés intensa suele ir acompañada de una disminu-
ción del consumo de alimento, que puede conside-
rarse por lo tanto como un posible indicador nega-
tivo de bienestar. No hay que olvidar, sin embargo, 
que el estrés puede en algunas ocasiones aumentar 
el consumo de alimento y se ha sugerido que podría 
contribuir al desarrollo de obesidad en animales de 
compañía. 
Cambios en la frecuencia y duración de la con-
ducta de juego

La conducta de juego se ha propuesto como un in-
dicador positivo de bienestar por varias razones, es-
pecialmente porque es una conducta placentera en 
sí misma y porque parece ser una conducta de “baja 
prioridad”, de manera que los animales dejan de ju-
gar o juegan menos si se encuentran enfermos, mal 
alimentados o en una situación de estrés. 
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Introducción

El dolor constituye uno de los principales problemas 
de bienestar tanto en los animales de producción 
como en los de compañía y laboratorio. Disponer de 
herramientas que permitan identificar el dolor y va-
lorar su intensidad resulta esencial para implementar 
estrategias de tratamiento. Sin embargo, identificar 
y cuantificar el dolor en los animales no resulta fácil. 
En efecto, el criterio fundamental para evaluar el do-
lor en las personas es la descripción verbal que hace 
el paciente, descripción que obviamente no existe 
en el caso de los animales. Aún teniendo en cuenta 
esta dificultad, recientemente se han realizado avan-
ces considerables en la evaluación del dolor en los 
animales.

El dolor puede evaluarse utilizando indicadores. Un 
indicador es un parámetro objetivo y relativamente 
fácil de medir que está correlacionado con una va-
riable más compleja, en este caso, el dolor. Existen 
principalmente dos tipos de indicadores del dolor: de 
comportamiento y fisiológicos. En cualquiera de los 
dos casos, es imprescindible que el indicador haya 
sido previamente validado, es decir, que se haya de-
mostrado que efectivamente está correlacionado con 
el dolor que experimenta el animal. Idealmente, con 
objeto de validar una conducta o un parámetro fisio-
lógico como indicador de dolor, debe medirse dicho 
parámetro en cuatro grupos de animales:

• Animales que sufren el proceso doloroso sin reci-
bir analgesia
• Animales que sufren el proceso doloroso pero re-
ciben analgesia
• Animales que reciben analgesia sin experimentar 
el proceso doloroso
• Animales que no experimentan el proceso doloro-
so y no recibe analgesia

Si la conducta o el parámetro fisiológico en cuestión 
es realmente consecuencia del dolor y puede por lo 

tanto utilizarse como indicador, entonces su magni-
tud o frecuencia será significativamente diferente en 
los animales del primer grupo (es decir, en aquéllos 
que sufren el proceso doloroso sin recibir analgesia) 
que en cualquiera de los otros tres grupos. Así, por 
ejemplo, en un estudio sobre posibles indicadores 
del dolor causado por el descornado, se estudió la 
frecuencia de movimientos bruscos de las orejas en 
los cuatro grupos de animales explicados anterior-
mente –utilizando en este caso un antiinflamatorio 
no esteroideo como analgésico-. Pues bien, la fre-
cuencia de movimientos bruscos de orejas resultó 
significativamente superior en los animales que fue-
ron descornados son analgesia que en cualquiera de 
los otros tres grupos. En consecuencia, dicha con-
ducta puede por lo tanto considerarse un indicador 
válido del dolor causado por el descornado. 

Indicadores de comportamiento

Los indicadores de comportamiento son los más úti-
les en la práctica para valorar el dolor que experi-
menta un animal. De una forma muy general, estos 
indicadores pueden ser cambios de conducta relati-
vamente específicos, es decir, que aparecen sólo o 
principalmente en respuesta a un determinado tipo 
de dolor o cambios en la frecuencia o magnitud de 
conductas normales, que son mucho más inespecífi-
cos. Así, por ejemplo, los terneros que son desmo-
chados responden al dolor agudo en el momento de 
la intervención con intentos vigorosos de huir, de 
forma que levantan la parte anterior del cuerpo; por 
el contrario, el dolor postquirúrgico se manifiesta 
con movimientos bruscos de la cabeza y de las ore-
jas. Estos dos indicadores podrían considerarse es-
pecíficos. Un ejemplo de cambio de conducta ines-
pecífico asociado al dolor sería la disminución de 
la ingesta de alimento que aparece acompañando a 
muchos procesos dolorosos, pero también a algunos 
que no lo son.

Para interpretar correctamente los indicadores de 
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comportamiento es conveniente tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

• La persona que evalúa el dolor debe estar fami-
liarizada con la especie animal de que se trata y, a 
ser posible, con el comportamiento normal de cada 
animal
• Los cambios de conducta causados por el dolor 
pueden ser muy diferentes dependiendo del proceso 
doloroso de que se trate. 
• Es necesario dedicar un cierto tiempo a observar el 
comportamiento del animal.
• En caso de duda, resulta prudente aplicar el princi-
pio de analogía y considerar que un proceso que se-
ría doloroso en un humano probablemente también 
lo es en el animal.

Indicadores fisiológicos

Los indicadores fisiológicos de dolor son principal-
mente cambios asociados a la respuesta de estrés o a 
la respuesta de fase aguda. Entre los primeros desta-
can la taquicardia, el aumento de la frecuencia respi-
ratoria y el aumento de la concentración plasmática 
de cortisol. Los principales indicadores fisiológicos 
asociados a la respuesta de fase aguda son la fie-
bre y el aumento de la concentración plasmática de 
proteínas de fase aguda. Estos indicadores presentan 
varios problemas metodológicos y conceptuales que 
serán descritos en la ponencia.
 
Otros indicadores

En casos de dolor crónico, la pérdida de condición 
corporal -causada en buena medida por la disminu-
ción de la ingesta de alimento- es un buen indicador. 
Así mismo, el dolor crónico causa a menudo hipe-
ralgesia y alodinia, que pueden medirse evaluando 
la respuesta del animal a un estímulo que en condi-
ciones normales debería producir un dolor muy leve 
o ningún dolor en absoluto. Hasta el momento, sin 
embargo, las pruebas que sirven para medir hiperal-
gesia y alodinia en animales de granja tienen sobre 
todo interés en investigación. En cualquier caso, sin 
embargo, la sensibilidad aumentada a la palpación 
en el área afectada por la lesión tisular y en la zona 
circundante es un indicador claro de dolor tanto agu-
do como crónico.
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Escalas semi-cuantitativas y expresión facial

Además de los indicadores comentados anterior-
mente, existen escalas semi-cuantitativas que resul-
tan especialmente útiles para valorar el dolor cróni-
co, sobre todo en perros y gatos. Otra herramienta 
interesante para valorar el dolor en varias especies 
de animales son las escalas que permiten describir 
los cambios en la expresión facial. Dichas escalas 
se desarrollaron inicialmente en ratones de laborato-
rio y posteriormente en otras especies, incluyendo la 
oveja doméstica. 
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Presentaciones orales

Resumen:

El objetivo de este estudio fue evaluar el estado de 
bienestar de los ovinos en sistemas productivos del 
Caribe seco colombiano. Se visitaron 14 fincas en el 
departamento del Cesar (Tº superior a 24°C y pre-
cipitación anual entre los 700 y 2000 mm, con pe-
riodos de lluvia bimodales). Se observaron 751 ani-
males (81.76% hembras y 18.24 % machos) en su 
mayoría ovinos criollos de pelo naturalizados en la 
región y en etapas de cría -CR-, levante -LV-, hem-
bras de vientre –HV- y machos reproductores –RP-; 
se utilizaron indicadores basados en el animal y en 
los recursos que le rodean (AWINSheep, 2015). En 
los animales, se registró: Condición Corporal (CC), 
peso vivo (PV), Dag score (suciedad perianal, pier-
nas o cola por fecas), sobrecrecimiento de pezuñas, 
cojeras, lesiones corporales, FAMACHA©, signos 
respiratorios, secreción nasal, secreción vulvar y se-
creción ocular; del entorno, se registró presencia y 
calidad de: sombra, comederos y bebederos. Para el 
análisis de las variables se realizó análisis de fre-
cuencias con el paquete estadístico SAS Versión 
9.3®. El peso vivo promedio para la etapa CR- 11 
kg, LV– 28 kg, HV– 37 kg y RP -48 kg. La CC de 
mayor frecuencia fue 1.5 (36.5%) y 2 (36.5%). Se-
gún el método FAMACHA, el 58% de los animales 
presento una calificación de tres en una escala de 
uno a cinco, lo que se puede interpretar como una 
variable  posible de anemia. Tanto la CC como la 
FAMACHA tuvieron mayor frecuencia en etapa de 
levante y hembras de vientre. Se apreció secreciones 
nasal acuosas (57%) y mucopurulenta (0.01%), sin 
comportamiento de jadeo, así mismo la secreción 
vulvar o secreciones oculares fueron bajas con tan 
solo 0.59% y 6.56%, respectivamente. Se evidenció 
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Dag score en mayor frecuencia en LV con 5.46%. Se 
registró un bajo porcentaje de animales con cojera, 
siendo la mayoría leve (grado1=1.3%) y en algunos 
casos presentaron miasis. El sobrecrecimiento de 
pezuñas se encontró principalmente en hembras de 
vientre (64.4%). El 23% de las lesiones registradas 
fueron en la cabeza y cuello, siendo la mayoría en 
orejas debido a muescas o chapetas. En relación con 
los recursos, el 92% poseen techo para el resguardo 
nocturno del rebaño. El 71% de los productores po-
seen tanto bebederos como comederos para sus ani-
males. El 100% de las fincas proporcionaba sombra 
natural (árboles). De acuerdo a los indicadores eva-
luados, las libertades del bienestar animal más vul-
neradas son: libres de hambre y sed; libres de dolor, 
lesión y enfermedad; y de incomodidades. La baja 
CC en los rebaños estaría indicando que no cuentan 
con suficiente alimento de calidad para subsanar los 
requerimientos en cada etapa productiva, principal-
mente en levante y hembras de vientre, aumentando 
el riesgo de inmunosupresión y desarrollo de enfer-
medades parasitarias, lo que se evidencia un por-
centaje elevado de animales con mucosas anémicas. 
Las afecciones podales y lesiones en oreja, sumado 
a la miasis normalmente son fuentes de dolor que 
incomodan el diario vivir de los animales.
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Resumen:

La región de Magallanes, se especializa en la pro-
ducción de terneros destetados, los que son trans-
portados por vía terrestre-marítima (roll on-roll off) 
hacia la zona centro sur del país, donde las condi-
ciones son mas favorables para la recría y engorda 
de bovinos. El tiempo de transporte marítimo es de 
3 días, aunque podría ser mayor dependiendo de las 
condiciones climáticas. Se debe añadir a esta dura-
ción del viaje, las horas de transporte terrestre, de-
pendiendo de los lugares de origen y de destino. El 
objetivo de este trabajo fue determinar el impacto 
de un transporte comercial terrestre-marítimo so-
bre la temperatura máxima de ojo (TMO) y algu-
nos indicadores sanguíneos de estrés en terneros de 
carne. Se transportaron 50 terneros recién desteta-
dos (173,3±40,3 PV), a una densidad de 108,7 kg/
m2, durante 92 horas (desde carga a descarga), de 
las cuales 72 horas correspondieron a trayecto ma-
rítimo. En el barco, se les ofreció agua y 2 fardos 
de heno, dos veces al día. Se obtuvieron muestras 
de sangre de 30 terneros inmediatamente antes de 
ser cargados en el camión-rampa (predio de origen, 
T0) y después de la descarga (predio de destino, 
T1), para determinar volumen globular aglomera-
do (VGA), proteínas totales (PT), albúmina (ALB), 
globulinas (GLO),beta-hidroxibutirato (BHB), glu-
cosa (G), cortisol (C), creatina quinasa (CK), hap-
toglobina (HPT) y la relación neutrófilos/linfocitos 
(N:L). Para TMO, se capturaron imágenes antes de 
la extracción de sangre, a una distancia de 0,5 m y 
en un ángulo de 90° utilizando una cámara termal 
(FLIR i5, FLIR Systems, Wilsonville, OR) calibra-
da con una emisividad (ɛ) de 0,95. Las imágenes se 
analizaron utilizando FLIR Tools 3.1 (FLIR Sys-
tems, Wilsonville, OR), incluyendo la temperatura 
y humedad presentes al momento de la captura. T0 

y T1 se compararon utilizando pruebas de t para 
muestras pareadas y prueba no paramétrica de Wil-
coxon en el programa R. Posterior al transporte (T1) 
la media de TMO presentó un aumento mayor a 3°C 
(p<0,00030), atribuible al ambiente dentro del vehí-
culo sumado al estrés y esfuerzo físico, también re-
flejado en el aumento de CK (p<0,0034) y en la dis-
minución en N:L (p<0,0000125) posiblemente por 
respuesta adrenérgica. A pesar de que a los animales 
se les ofreció agua y alimento, hubo aumento en 
BHB (p<0,0023), reflejando uso de reservas corpo-
rales energéticas, y disminución en G (p<0,00017) y 
ALB (p<0,01522). Las medias de ALB, CK, G y C 
se encontraron sobre los rangos de referencia para 
la especie, tanto en T0 como T1, lo que se explica-
ría por todos los manejos a los que se someten los 
terneros previo al embarque, tales como arreo pro-
longado desde lugares distantes, destete abrupto y la 
misma toma de muestras, que pudieron implicar un 
estrés físico y mental adicional.
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En vacas lecheras la incidencia de enfermedades 
metabólicas e infecciosas durante el periodo de tran-
sición desde el final de la gestación al inicio de la 
lactancia es alta. Estas enfermedades son reconoci-
das como un problema de bienestar animal debido a 
que pueden provocar dolor y comprometen la habi-
lidad de expresar un comportamiento normal. El ob-
jetivo del estudio fue investigar la asociación entre 
manejos y factores ambientales durante el periodo 
preparto y la ocurrencia de enfermedades clínicas 
postparto en rebaños lecheros pastoriles del sur de 
Chile. Un total de 25 predios fueron visitados al 
menos 3 veces durante un periodo de 5 meses. En 
cada predio se evaluó un promedio de 27±4,4 (±DE) 
vacas, las que fueron examinadas en dos oportuni-
dades: cuando se encontraban en el grupo preparto 
(entre -30 a -3 días previos al parto) y cuando en-
traron al grupo de lactancia temprana (entre + 3 a 
+30 días posteriores al parto). El estado de salud fue 
evaluado por 2 veterinarios entrenados, los cuales 
examinaron a las vacas en el preparto para el diag-
nóstico de cojera y en el postparto para el diagnósti-
co de metritis (Huzzey et al. 2007) y nuevamente de 
cojera (Flower y Weary 2006). Los casos de masti-
tis fueron detectados por los ordeñadores en base a 
cambios en las características de la leche o inflama-
ción de uno o más cuartos. Las prácticas de manejo 
durante el periodo preparto se determinaron a través 
de una encuesta y evaluaciones ambientales que fue-
ron realizadas en cada visita. Para el análisis estadís-
tico se construyeron modelos de regresión logística 
para cada enfermedad (cojera, metritis y mastitis), 
con el predio incluido como efecto aleatorio. El ries-
go (odds ratio; OR; 95% IC) de presentar cojera post 
parto fue mayor en rebaños que mantenían a las va-

cas preparto en potreros de tierra sin pradera (OR: 
1,29; 0,65-2,57), sin persona encargada del parto 
(OR: 2,54; 1,1-5,7), en vacas con cojera previa en el 
preparto (OR: 2,99; 1,7-4,8) y con 3 o más lactan-
cias (OR: 3,53; 1,9-6,5). La raza Holstein (OR: 3,5; 
1,06-11,6), vacas primíparas (OR: 1,9; 1,21-3,13), 
no tener registro del tipo de parto (OR: 7,7; 2,0-27.3) 
y presentar partos distócicos (OR: 1,77; 1,0-2,9) son 
factores de riesgo para la presentación de metritis. 
Vacas que presentan cojera en el preparto (OR: 4,76; 
1,5-15,4), tienen días de secado > a 60 días (OR: 
4,24: 1,0-16,4) y son mantenidas en potreros con ba-
rro durante el periodo preparto (OR: 5,77; 0,7- 43,0) 
tienen mayor chance de presentar mastitis luego del 
parto. Se concluye que existen factores ambientales, 
de manejo y propios del animal durante el periodo 
preparto que afectan la salud de las vacas lecheras 
luego del parto en sistemas pastoriles.

Flower F.,Weary D.2006.Effect of Hoof Pathologies 
on Subjective Assessments of Dairy Cow Gait. J. 
Dairy Sci. 89:139–146
Huzzey,J. Veira,D., Weary,D., von Keyserlin-
gk,M..2007. Prepartum Behavior and Dry Matter 
Intake Identify Dairy Cows at Risk for Metritis. J. 
Dairy Sci 90, 3220-3233

60



IV Encuentro Internacional de Investigadores en Bienestar Animal & Reunión Regional de ISAE-Latinoamérica 2018

EVALUACIÓN DE BIENESTAR SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO 
FREE-RANGE EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE

 Maide Mansilla; Melissa Cancino; Beatriz Zapata

Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias, Universidad Mayor
beatriz.zapata@umayor.cl

Resumen:

Presentaciones orales

BA
PA    B

ienestar A
nim

al En Sistem
as D

e Producción A
nim

al

El sistema de producción de huevo en jaulas con-
vencional ha sido ampliamente cuestionado por los 
consumidores y las organizaciones protectoras de 
animales a nivel mundial, debido principalmente a 
que impide la expresión de conductas de alta moti-
vación. Por esto, han surgido sistemas alternativos 
como el free range. En términos generales, este sis-
tema cuenta con un aviario donde se crían las aves, 
el cual posee acceso al exterior; la pradera debe 
contar con arbustos, permitiéndose la salida con-
tinua durante el día (RSPCA, 2016). Este sistema 
permite a las aves acceso a luz natural, complemen-
tar su alimentación con la pastura y darse baños de 
arena. Sin embargo, si es mal manejado no está libre 
de presentar problemas de bienestar, presentándose 
canibalismo, fracturas de quilla, parasitosis, ataques 
de depredadores y contagio de enfermedades desde 
otros animales (Lay Jr et al 2011). Es por esto que 
es necesaria la evaluación de bienestar animal para 
identificar y reducir estos problemas.
En Chile la producción de huevos free-range co-
rresponde al 2,5% de la producción nacional, y se 
espera un aumento en el tiempo debido a la preocu-
pación de los consumidores por temas de bienestar 
animal (ODEPA, 2018). Hasta el momento, en Chile 
no existen estándares definidos ni se han propues-
to medidas para evaluar el bienestar de las aves en 
sistemas free-range. El objetivo de este estudio fue 
evaluar el bienestar animal de planteles de produc-
ción de huevo free range en la zona central de Chile 
utilizando indicadores directos (InD) e indirectos 
(InI). Se muestrearon cinco planteles comerciales 
nombrados de A – E. Para evaluar el bienestar se uti-
lizaron InD propuestos por el sistema de evaluación 
AssureWel® que considera el estado del plumaje, la 
suciedad, calidad de despique, conductas antagonis-
tas, aves que requieren cuidados adicionales y eva-
luación de actitud general de las aves. Por otro lado 
se utilizaron InI tomados de los estándares propues-

tos por RSPCA (2016), analizando el porcentaje de 
cumplimiento de cada categoría de indicador. Los 
resultados de InD de manera global mostraron que 
el mejor hallazgo es la actitud general positiva al ser 
humano en los 5 planteles, mientras que el principal 
problema es el despique severo (79%). Al analizar 
los InI, ningún plantel realiza el despique como re-
comienda la RSPCA y el cumplimiento de condicio-
nes para expresar conductas naturales a nivel glo-
bal es de 46%. Comparando los planteles mediante 
InD se encuentran diferencias siendo los planteles 
B, C y A los mejores y el E el peor, sin embargo al 
evaluar el cumplimiento de InI el A resulta con más 
bajo cumplimiento y el D y E con los más altos. Este 
estudio muestra, como se ha reportado previamente 
(Main et al 2001), que los sistemas de aseguramien-
to de bienestar animal deben considerar InD e InI 
para realizar una evaluación integral del bienestar 
animal y que se requiere uniformar las condiciones 
productivas de planteles free-range.
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El desarrollo de contusiones en los bovinos durante 
maniobras de carga, transporte y descarga tanto en 
plantas como en establecimientos productores, son 
de gran relevancia, ocasionando sufrimiento ani-
mal y grandes pérdidas económicas a todo el sector. 
Uruguay es un país productor/exportador de carne, 
con 12 millones de cabezas de ganado de las que se 
sacrifican 2 millones anualmente. Los traslados a las 
plantas de faena son por vía terrestre en camiones 
en su mayoría remolques de un solo piso. Si bien, 
la distancia promedio del transporte es 240 km en 
5 horas, la prevalencia de contusiones alcanza un 
60%. No existen en el país, ni en el mundo, meca-
nismos que contribuyan a proteger a los animales de 
los posibles golpes contra las paredes rígidas de los 
vehículos durante la carga, transporte y descarga.
Con el objetivo de dar una solución a este problema 
de alcance global, y aplicando el conocimiento de 
la industria automotriz y metalmecánica del equipo 
de técnicos vinculados a este proyecto, se diseñó y 
construyó un dispositivo que consta de una faja elás-
tica colocada en el interior de la jaula de un camión 
y aletas de acero que ofician de “encausador” que se 
activan neumáticamente para cubrir los marcos de 
las puertas, tanto en el interior de la jaula como en la 
puerta principal. El sistema es operado por el trans-
portista y fácilmente lavable con agua a presión.
La validación consistió en comparar 19 pares de 
transportes de animales para faena, uno portaba el 
dispositivo PROGAT y otro sin él. Se trabajó con 
camiones iguales (marca, modelo, año, manteni-
miento), partiendo ambos del mismo productor, día, 
hora y ruta, arribando juntos a la misma planta de 
faena. Observadores entrenados registraron la carga 
y descarga de 1177 animales y luego de la faena la 
presencia de contusiones, su localización y profun-
didad.
Los resultados del registro de contusiones en las 
medias reses de los animales transportados, demos-

traron que aquellos trasladados en vehículo con dis-
positivo PROGAT presentaron significativamente 
menor proporción de contusiones (p<0,001) que 
los de vehículo común. Se apreció una menor pro-
porción en la zona del trasero (donde se encuentran 
los cortes de mayor valor comercial) así como tam-
bién en el costillar y en la paleta. En vehículo con 
PROGAT no se registró ninguna contusión grado 
3 (profunda, con pérdida importante de músculo). 
Los datos mostraron que los animales transporta-
dos en vehículo convencional presentaron 1,6 más 
probabilidad de resultar con al menos una contusión 
(p<0,001). Se concluye que el dispositivo instalado 
en un vehículo de transporte de animales constitu-
ye un factor de protección frente a los potenciales 
golpes contra bordes filosos o salientes, originadas 
durante el transporte por vía terrestre y maniobras 
conexas.

62



IV Encuentro Internacional de Investigadores en Bienestar Animal & Reunión Regional de ISAE-Latinoamérica 2018

SISTEMAS PRODUCTIVOS PORCINOS Y SU IMPACTO EN INDICADORES 
COMPORTAMENTALES DE ESTRÉS

Diego Bottegal1; Darío Pighín2; Gabriela Garrappa3; Hector Ricardo Ferrari4; María Zimerman5

1: Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS-CIAP-INTA)
2: Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA-CIA-INTA)

3: Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS-CIAP-INTA)
4: Facultad de Veterinaria-UBA

5: Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS-CIAP-INTA)
bottegal.diego@inta.gob.ar

Resumen:

Presentaciones orales

BA
PA    B

ienestar A
nim

al En Sistem
as D

e Producción A
nim

al

Se realizó una investigación para describir patrones 
de comportamiento animal que permitan valorar el 
bienestar de los cerdos dentro de dos sistemas pro-
ductivos (SIST): confinado sin ambiente controlado 
(CONF) e intensivo a campo (IAC). Ambos loca-
lizados en la provincia de Tucumán, Argentina. En 
el sistema IAC los cerdos se alojaron en piquetes 
implantados con Megathyrsus maximus. El sistema 
CONF consistió en un galpón con corrales de piso 
de cemento enrejillado y fosa húmeda. Al finalizar 
el periodo de recría, 108 cerdos híbridos de ambos 
sexos de 32 kg de PV (± 4,9) y 77 días (± 4,7) de 
edad fueron reagrupados y asignados a cada sistema 
en 2 grupos de 27 animales cada uno. El ensayo se 
realizó entre agosto y noviembre de 2015. La super-
ficie asignada por animal fue de 70 m2/animal en 
IAC y de 0,95 m2/animal en CONF. Se registraron 
14 comportamientos mediante muestreo focal, sobre 
3 hembras/grupo con intervalos de 2 min entre ob-
servaciones, a fin de determinar patrones comporta-
mentales en ambos sistemas. Las observaciones se 
realizaron durante los días 1, 2, 4, 15, 36 y 72 del en-
sayo, en 3 sesiones/día (9-11h, 13-15h y 16-18h). Se 
registraron las condiciones ambientales: temperatu-
ra y humedad relativa ambiente, dentro de cada sis-
tema. Se realizó un análisis estadístico con modelos 
lineales mixtos con SIST y Día como efectos fijos, 
grupo y animal como efectos aleatorios. Se encontró 
efecto de la interacción SIST*Día sobre la cantidad 
de comportamientos agresivos (p=0,0012) siendo 
mayor en CONF durante los días 1, 2 y 15, loca-
lizándose principalmente en el comedero. La ocu-
rrencia de Locomoción presentó efecto sólo del Día 
(p<0,0001) siendo máxima el día 1. Las Estereotipias 
se presentaron sólo en CONF, donde además los cer-
dos mostraron una tendencia (p=0,07) a permanecer 
más tiempo Sentados los días 1, 2 y 72. Esto indica-

ría apatía con el entorno o problemas respiratorios 
producto de la baja calidad del aire (Jackson y Coc-
kroft, 2002). Los comportamientos de Jugar, Parado 
y Bellynosing mostraron baja o nula aparición en 
el ensayo. Los pautas Exploración, Acostado y Be-
ber presentaron efecto de la interacción SIST*Día 
(p<0,001). En este sentido, sólo el día del reagrupa-
miento los cerdos de IAC mostraron mayor canti-
dad de comportamientos de Exploración. En ambos 
sistemas y en coincidencia con Sodré Amaral et al 
(2014), los cerdos destinaron al menos el 50 % del 
tiempo a estar Acostados. Comer sólo mostró efecto 
del Día (p<0,0001), teniendo su menor frecuencia 
el día 72. Ese día, en IAC, los animales incrementa-
ron el tiempo que permanecieron Acostados. Ambos 
comportamientos pueden deberse a las condiciones 
térmicas adversas (calor) presentes el día 72 en IAC. 
El Pastoreo en IAC disminuyó (p<0,0001) a medida 
que avanzaba el periodo de engorde. Los estresores 
involucrados: condiciones y contaminación ambien-
tal, reagrupamiento y hacinamiento, modificaron el 
patrón comportamental.
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O objetivo deste estudo foi avaliar a aceitabilida-
de de diferentes métodos de castração de leitões 
(castração cirúrgica, CC, castração cirúrgica com a 
utilização de medicamentos para minimizar a dor, 
CCA, e imunocastração, IC) entre consumidores do 
sul do Brasil. Os participantes foram abordados pes-
soalmente e convidados a participar voluntariamen-
te da pesquisa. Um questionário contendo questões 
fechadas e abertas foi respondido por 448 consu-
midores de carne do sul do Brasil, predominante-
mente urbanos, com nível de escolaridade média e 
superior, com idade e sexo correspondentes às da 
população da região. Mais de 75% dos participantes 
consumiam carne 3 ou mais vezes por semana, o que 
57% avaliou como importante ou muito importante. 
As principais razões listadas para consumir carne 
suína foram: características organolépticas (39%), 
tradição (22%), preço (21%) e ser uma carne segu-
ra do ponto de vista de higiene e sanidade (19%). 
Somente 20% dos respondentes estavam cientes de 
que a carne de suínos machos inteiros pode apre-
sentar odor sexual e 30% de que a CC é amplamen-
te utilizada na produção de suínos no Brasil. Para 
60% dos participantes, a qualidade de vida dos 
suínos no Brasil é baixa, no entanto, apenas 21% 
afirmaram que pensam em bem-estar animal quando 
consomem carne suína. Para 82% a CC prejudica o 
bem-estar animal. A aceitabilidade da CCA e da IC 
foi maior que de CC (χ2= 304,4, p <0,00001): CCA 
= 63% aceitável, 15% intermediário e 22% inacei-
tável; IC = 53% aceitável, 19% intermediário, 28% 
inaceitável; CC = 14% aceitável, 13% intermediário 
e 73% inaceitável. Quando um cenário de aumento 
de custo de 10% na carne suína em relação ao preço 
atual foi apresentado, a proporção de respondentes 
que considerou a CCA uma alternativa aceitável foi 
reduzida; entretanto, os índices de aceitação ainda 

foram superiores à CC (CCA = 50%; IC = 49%). 
Os entrevistados justificaram as suas opiniões ci-
tando preocupações com o bem-estar animal (42%), 
questões éticas (23%) e econômicas (31%). Por um 
lado, 17% dos respondentes comentaram que con-
sideravam injusto repassar o aumento do custo da 
carne para consumidores; mas 14% comentaram 
que consideravam justificável um aumento no custo 
com o intuito de evitar a dor dos animais. Os resul-
tados indicam que os consumidores de carne do sul 
do Brasil rejeitam a castração cirúrgica sem nenhum 
medicamento para minimização da dor e que parte 
dos consumidores pode considerar aceitável algum 
aumento no preço da carne, se for percebida uma 
melhoria no bem-estar animal.
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El transporte de ganado es un componente estratégi-
co de la cadena de producción de carne, pero incluso 
en las mejores condiciones tiene consecuencias ne-
gativas en el ganado que impactan en la producción, 
seguridad alimentaria, acceso a nuevos mercados y 
consumidores.Lamejora del bienestar animal duran-
te el transporte son prioritarias para las sociedades 
y particularmente para la industria de la carne1.En 
este contexto, como componente esencial de esta 
cadena, se requieren conductores profesionales para 
la entrega a tiempo de ganado vivo y saludable2.El 
objetivo de este estudio fue revelar las actitudes y 
percepcionesde los conductores de transporte tipo 
“pot-belly” y su relación con factores de riesgo ope-
racionales y bienestar animal.Fueron aplicadas 74 
encuestas a conductores de 38 empresas especializa-
das en transporte de ganado en México y constaron 
de 51 reactivos divididos secciones que recopilaron 
datos sobre el“Perfil socio-demográfico”, “Acciden-
tes y riesgo ocupacional”, “Logística del transporte 
de ganado” y finalmente las“Actitudes y percep-
ciones hacia el bienestar animal”.Las respuestas de 
la última sección se basaron en una escala Likert 
de 5 puntos3.Un análisis de tipo clúster sugirió la 
existencia de 4 diferentes perfiles de conductores(-
G1,G2,G3,G4), los cuales fueron determinados en 
base ala percepción de los conductores sobre dolor, 
emociones y comportamiento natural en el ganado; 
además de otras preguntas como infamación exis-
tente sobre bienestar animal en el sector, legislación 
para la prevención de abusos durante el transporte 
y los efectos del estrés en la calidad de la carne.
Los G1 y G3 mostraron mayor empatía hacia los 
animales y estaban muy conscientes del efecto del 

estrés en el transporte sobre la calidad de la carne, 
probablemente asociado a que ambos grupos tienen 
conductores con más de años de experiencia en esta 
actividad (P≤0.05),la experiencia provoca cambios 
en la percepción que permitirá un nuevo nivel de 
pensamiento junto con un conocimiento más holís-
tico4.Los grupos G2 y G4 coinciden en que no exis-
tiste información suficiente sobre bienestar animal 
en México pero les es indiferente lo relacionado a 
la legislación sobre el transporte de animales;G2 y 
G4sufrieron más accidentes en carretera (P≤0.05), 
especialmente el G4, siendo las volcaduras el tipo 
de accidente más común(P≤0.05).Las volcaduras 
fueron asociadas a la variable de empatía hacia el 
bienestar animal y años de experiencia, G4 está 
consciente de que el transporte afecta la calidad 
de la carne, pero no reconoce que los animales son 
capaces de sentir emociones ni la expresión de sus 
comportamientos naturales.La falta de empatía de 
los conductores puede propiciar malas prácticas de 
manejo, indolencia e incluso abuso hacia los ani-
males5.Consecuentemente, el bienestar durante el 
transporte depende en gran medida de la experien-
cia, actitudes y capacitación de conductores y tienen 
un papel importante en las prácticas de manejo y el 
riesgo de accidentes.
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El objetivo de este estudio fue evaluar la visión 
general de los productores y encargados de fincas 
con ovinos y/o caprinos del caribe seco colombia-
no, respecto del bienestar de los pequeños rumian-
tes, instalaciones y labores de manejo relacionadas 
con el mismo. El estudio fue de tipo exploratorio, 
descriptivo y transversal, basado en una encues-
ta de diagnóstico estructurada que se llevo a cabo 
a través de un aplicativo informático y del cual 
se obtuvo información relacionada. Se realizó un 
muestreo aleatorio simple en 360 predios de 25 mu-
nicipios pertenecientes al departamento del Cesar, 
Colombia, ubicados al noreste del país, latitud nor-
te 10°29′00″ y longitud 73°15′00″, con una tempe-
ratura media de 28°C (22°C mín. y 39°C máx.) y 
un promedio de 67% de HR del aire. Se realizó un 
análisis estadístico descriptivo, apoyado en tabla de 
frecuencias. El 66% de los productores no conocen 
del concepto “Bienestar Animal – BA”, sin embar-
go, el 99% de ellos (entre hombres y mujeres) lo 
consideran importante tanto para los animales como 
para ellos, el rango de edades de los encuestados fue 
de 35 a 86 años, con una moda de 59 años. Los en-
cuestados propietarios de las granjas no capacitan al 
personal (71%) en el tema de BA. En cuanto a las 
instalaciones disponibles para animales, el 61% de 
los productores posee bebederos que se abastecen 
por acueductos ganaderos a partir de pozo profun-
do (53%), mientras que el 4.2% de los productores 
no tienen una fuente de agua permanente para sus 
animales en los potreros. El 80% de los productores 
usan alambre de púa para sus divisiones, 7% malla 
ovina y un 4% alambre eléctrico. El 87.1% de los 
productores tienen un aprisco o resguardo para el re-
baño construido en madera (76%), concreto o malla 
borreguera. En relación con los manejos, el 74% de 
los productores no cuentan con el apoyo de un pro-
fesional para el diagnóstico de los principales pro-
blemas de salud en el hato; sin embargo, el 86.8% 

de los productores desparasitan ellos mismos a sus 
animales. El 52% de los productores encuestados 
realiza prácticas de podología en sus rebaños y sólo 
el 6% posee pediluvios. El 61% de los productores 
no realizan castración de machos para ceba; los pro-
ductores que si lo hacen, utilizan elastrador (77%) y 
método tradicional con cuchillo (23%). Aunque un 
gran porcentaje de los actores del eslabón primario 
desconoce el concepto técnico-científico de BA (sus 
principios y libertades), reconocen la importancia 
del cuidado y salud de sus animales. Programas de 
capacitación y asistencia técnica que fortalezcan y 
orienten el manejo sanitario y temas de BA en fin-
cas, son necesarios para disminuir las brechas en 
estas áreas de conocimientos y prevenir problemas 
que puedan afectar el bienestar de los animales, y el 
bienestar y salud de las personas.
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En Chile las poblaciones de jabalí (Sus scrofa) se 
encuentran en forma silvestre y en cautiverio con 
fines comerciales. La crianza de jabalí tiene como 
objetivo satisfacer el mercado de carnes gourmet, 
así la producción de jabalí se ha transformado en 
una nueva tendencia productiva y de consumo prin-
cipalmente orientada a turistas extranjeros.
Los criaderos de jabalí deben cumplir con estánda-
res de bienestar animal exigidos por la Ley de Caza 
N°19.473 y su Reglamento (artículo 18 de la ley y 
60 del Reglamento), la Ley de Protección Animal 
N° 20380 y las demandas de los consumidores na-
cionales y extranjeros. Un inconveniente es que no 
existen sistemas de evaluación de bienestar para el 
jabalí. No obstante, se han desarrollado sistemas de 
medición para evaluar el bienestar de cerdos como 
el protocolo Welfare Quality® (2009). En este tra-
bajo se explora la aplicabilidad del protocolo Welfa-
re Quality® para evaluar el bienestar de hembras de 
jabalí en lactancia y sus jabatos, en criaderos comer-
ciales de la zona central de Chile.
El protocolo Welfare Quality® es un sistema de eva-
luación global de bienestar para granjas y mataderos 
usando parámetros basados en el animal y/o en el 
ambiente. Este protocolo se basa en 4 principios: 
Buena Alimentación, Buen Alojamiento, Buena Sa-
lud y Comportamiento Apropiado, posee 12 crite-
rios de bienestar animal y 30 medidas.
De un total de 25 criaderos de jabalí inscritos en 
la zona centro sur de Chile, se seleccionaron dos 
criaderos que cumplían los criterios de número de 
hembras mínimo para aplicar el protocolo de eva-
luación. Los criaderos corresponden a sistemas de 
producción outdoor semi-intensivos con piso de tie-
rra. Se realizaron las mediciones que se indican en 
el protocolo de evaluación de cerdas y lechones del 
protocolo Welfare Quality®.
Del total de mediciones realizadas, el 92,2% fueron 
aplicables al jabalí. La principal limitación se en-

contró en la evaluación de lesiones en la piel de las 
hembras debido al abundante pelaje y piel oscura, en 
relación con las cerdas, especie en la que se elaboró 
este sistema de evaluación. A diferencia de lo que se 
esperaba, la evaluación de la condición corporal que 
requiere contacto físico con los animales, se pudo 
evaluar sin problemas debido a que las hembras es-
tudiadas eran dóciles. Sin embargo, es posible que 
en otros criaderos sea dificultoso medir este indica-
dor.
Como conclusión, es factible usar el protocolo Wel-
fare Quality® para cerdas en hembras de jabalí con 
sus jabatos, lo que permite hacer monitoreos y me-
joramiento continuo del bienestar en granjas comer-
ciales.

Agradecimientos: este trabajo se realizó como tra-
bajo de tesis de Magister en Etología y Bienestar 
Animal de la Universidad Mayor

Referencias
Welfare Quality®, 2009. Welfare Quality® assess-
ment protocol for pigs (sows and piglets, growing 
and finishing pigs). Welfare Quality® Consortium 
Lelystad, Netherlands
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Resumen:
La mayoría de las enfermedades que afectan a las 
vacas lecheras ocurren durante el periodo de transi-
ción, es decir, entre las tres semanas previas al parto 
hasta las tres semanas postparto. Una salud defi-
ciente afecta negativamente el bienestar de la vaca 
lechera (von Keyserlingk et al 2009). Sin embargo, 
se desconoce la relación entre la presentación de 
las enfermedades subclínicas y clínicas después del 
parto en sistemas pastoriles. El objetivo fue investi-
gar la relación entre las enfermedades metabólicas 
subclínicas y las enfermedades clínicas ocurridas 
después del parto.
El estudio se llevó a cabo entre abril y noviembre de 
2016, periodo en que se visitaron 32 lecherías co-
merciales de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, 
Sur de Chile, todas con sistema pastoril y registros 
prediales confiables. El tamaño promedio de los re-
baños fue de 323 ± 121 vacas en lactancia. Se traba-
jó con una muestra de 886 vacas (26 ± 4 vacas por 
predio). Entre los 3 y 30 días postparto, se obtuvo 
de cada vaca una muestra de sangre para el diagnós-
tico de las enfermedades subclínicas, se realizó el 
diagnóstico de metritis y cojera, y se midió condi-
ción corporal. Mastitis fue diagnosticada durante el 
primer mes postparto por el personal de cada predio 
previamente entrenado. Se consideró como hipocal-
cemia subclínica cuando Ca < 2,0 mmol/L, hipo-
magnesemia subclínica cuando Mg < 0,65 mmol/L y 
cetosis subclínica cuando BHB ≥ 1,2 mmol/L. Para 
el análisis, se realizó regresión logística univariada 
para cada enfermedad, con el predio como factor 
aleatorio. Se consideraron diferencias significativas 
cuando P < 0,05 y tendencia cuando P < 0,1.
De las vacas examinadas, 30,8% presentaron al me-

nos una enfermedad subclínica y 36,5% al menos 
una enfermedad clínica. Al presentar cualquiera de 
las 3 enfermedades subclínicas la probabilidad de 
diagnosticar mastitis fue significativamente mayor 
(OR = 2,8; P = 0,001) y con tendencia a cursar con 
metritis puerperal (OR = 1,9; P = 0,06). Presentar 
hipocalcemia subclínica tuvo una mayor tendencia 
a presentar cojera (OR = 1,5; P = 0,08). Vacas con 
hipomagnesemia subclínica tuvieron mayor proba-
bilidad de cursar con metritis puerperal (OR = 4,0; P 
= 0,001). Las vacas con cetosis subclínica tuvieron 
mayor probabilidad de presentar mastitis (OR = 2,3; 
P = 0,09).
En conclusión, existe una relación entre la presenta-
ción de enfermedades metabólicas subclínicas con 
el diagnóstico de mastitis, metritis puerperal y coje-
ra durante el periodo transición postparto en vacas 
lecheras del sur de Chile.

von Keyserlingk MAG, Rushen J, de Passillé AM, 
Weary DM. 2009. Invited Review: The Welfare of 
Dairy Cattle—Key Concepts and the Role of Scien-
ce. J Dairy Sc 92, 4101–11.
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Resumen:

A claudicação é um dos principais problemas de 
saúde que afeta os bovinos leiteiros. Em alguns re-
banhos a ocorrência de claudicação é alta, indican-
do que fatores predisponentes para a claudicação 
podem estar relacionados ao ambiente. O objetivo 
da pesquisa foi investigar a associação entre a in-
clinação do terreno e a distância de deslocamento 
entre a sala de ordenha e a pastagem e a incidência 
de claudicação em vacas leiteiras criadas a pasto. 
Foram realizadas três visitas a quarenta proprieda-
des de produção leiteira na região Extremo Oeste de 
Santa Catarina, Brasil. Na primeira e segunda visita, 
realizadas entre fevereiro e setembro, foi avaliado 
o escore de claudicação (1 a 5) de vacas lactantes 
após a ordenha (classificada como clínica e severa). 
Também foi realizado o registro da presença de pe-
dras e a inspeção dos caminhos e corredores utili-
zados pelas vacas. Na terceira visita, realizada em 
dezembro, foi solicitado a cada produtor delimitar 
a sala de ordenha e as áreas de pastagem utilizadas 
para vacas em lactação sobre a imagem de satélite 
de sua propriedade gerada no Google Earth Pro®. A 
partir dessas informações foi calculada a inclinação 
e distância da sala de ordenha até a pastagem. A in-
cidência de claudicação por rebanho foi calculada 
como a proporção de vacas que estavam saudáveis 
na primeira visita e foram avaliadas como claudi-
cantes na segunda visita. O efeito da topografia da 
propriedade sobre a incidência de claudicação foi 
avaliado por meio de regressão linear. O modelo fi-
nal, composto pela raça do rebanho e a interação en-
tre distância e relevo, explica 23% da variação dos 
dados (R2 ajustado). Rebanhos com vacas da raça 
Holandês apresentaram incidência de claudicação 

12% maior do que rebanhos de vacas cruzadas ou 
Jersey (P = 0.01). A incidência de claudicação foi 
dependente da interação entre a distância da sala 
de ordenha até as pastagens e o tipo de relevo da 
propriedade (P = 0.03). Rebanhos de propriedades 
com relevo plano apresentaram maior incidência de 
claudicação à medida que a distância entre a sala 
de ordenha e as pastagens aumentava. Entretanto 
nas propriedades com relevo acidentado, a distância 
não esteve associada com aumentos da incidência 
de claudicação. Concluímos que existe uma asso-
ciação entre os fatores topográficos estudados e a 
incidência de claudicação. Sugerimos mais estudos 
explorando os fatores envolvidos na condução dos 
animais entre a sala de ordenha e a pastagem.
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Resumen:

O objetivo deste trabalho foi identificar as atitudes 
de pessoas vinculadas ao meio equestre e cidadãos 
leigos sobre uso de cavalos para trabalho e esporte 
no Brasil. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC, e 
previa a participação anônima, voluntária, de brasi-
leiros de 18 anos ou mais. Um questionário on-line 
contendo questões abertas e fechadas foi veiculado 
através de redes sociais. Além de questões demo-
gráficas, caracterização do respondente como inte-
grante do “meio equestre” (ME) ou não (Leigos) e 
opinião sobre senciência do cavalo, eram apresenta-
dos vídeos de 43 s com cenas mostrando três usos do 
cavalo (prova de três tambores; trabalho no campo 
e equoterapia), cada um seguido por questões sobre 
atitudes dos respondentes em relação à importância 
social e o bem-estar dos cavalos, e uma justificativa 
para as respostas. Os dados quantitativos foram ana-
lisados por correlação de Spearman e Chi-quadra-
do, e as respostas abertas foram categorizadas em 
temas. Dos 380 participantes, 33% foram classifica-
dos como integrantes do ME e 67% como leigos; a 
variável demográfica sexo foi bem distribuída den-
tro dos dois grupos. Leigos consideraram os prejuí-
zos para o bem-estar maior do que participantes do 
ME nos três usos do cavalo (três tambores, χ2=65.1, 
p<0.001; trabalho no campo, χ2=16.6, p<0.001; 
equoterapia, χ2=20.2, p<0.001). Os participantes 
do ME aprovaram mais os três usos do que os Lei-
gos (três tambores, χ2=57.5, p<0.001; trabalho no 
campo, χ2=22.1, p<0.001; equoterapia, χ2=17.6, 
p<0.001). A equoterapia foi o uso do cavalo mais 
aprovado em relação à importância social (77%), se-
guido de trabalho no campo (48%) e a prova dos três 
tambores (23%) (χ2=232.9, p<0.001). A atribuição 
de importância social e de prejuízo ao bem-estar 
foram negativamente correlacionadas (três tambo-
res, ρ=-0.80, p<0.001; trabalho no campo, ρ=-0.70, 

p<0.001; equoterapia, ρ=-0.87, p<0.001). Todos os 
participantes atribuíram senciência ao cavalo. Os 
que cresceram no meio rural e homens considera-
ram o prejuízo ao bem-estar do cavalo menor que 
os de origem urbana e mulheres na prova dos três 
tambores (χ2=38.9; p<0.001) e no trabalho no cam-
po (χ2=27.1; p<0.001). Nas respostas abertas, 47% 
indicaram que aprovam o uso do cavalo para tra-
balho e esporte com a condição de que o bem-estar 
seja assegurado. O uso em esportes foi discutido por 
13% como prejudicial ao cavalo ou dispensável. O 
uso do cavalo para a agricultura familiar e transporte 
nas cidades foi considerado importante para 12%. A 
aprovação do uso do cavalo para diferentes fins foi 
positivamente influenciada pela avaliação de impor-
tância social, o que foi negativamente correlaciona-
do com a percepção de prejuízo para o bem-estar 
dos animais; também foi influenciada por variáveis 
demográficas, especialmente a participação no meio 
equestre.
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Resumen

Com o atual aumento da utilização dos sistemas 
intensivos na pecuária leiteira, os quais mantém os 
animais fechados durante todo o tempo, há uma pre-
ocupação com o bem-estar desses animais. Atual-
mente uma grande parte da criação de bovinos de 
leite tem sido em sistemas intensivos, o que torna 
necessário que sejam oferecidas condições adequa-
das de bem-estar aos animais. Uma pecuária mais 
extensiva, com os animais criados à pasto, apesar de 
ter maior potencial de bem-estar animal, não deter-
mina uma melhor qualidade de vida para os animais. 
Desta forma, é possível perceber que há pontos críti-
cos de produção em relação ao bem-estar animal em 
todos os sistemas de criação. Este trabalho surgiu da 
preocupação com o bem-estar animal relacionado 
aos diferentes sistemas de criação, e da necessidade 
de obtenção de produtos seguros, com qualidade e 
produzidos de forma sustentável e ambientalmen-
te correta. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o 
bem-estar de vacas em lactação em três proprieda-
des localizadas no sudoeste do Estado do Paraná 
com sistemas de produção de leite diferentes: siste-
ma intensivo do tipo compost barn, semi-intensivo 
e extensivo. Os indicadores de bem-estar utilizados 
foram parâmetros fisiológicos, índice de claudi-
cação, lesões de pele, índice de sujidade de úbere 
e membros posteriores. Os dados foram coletados 
um dia em cada propriedade, logo após a ordenha da 
manhã. Foram avaliadas 30 vacas em lactação em 
cada propriedade, sendo que no sistema intensivo e 
semi-intensivo são todas da raça holandesa, e no sis-
tema extensivo da raça holandesa, Jersey e também 
mestiças. Para classificação do grau de bem-estar 
de cada sistema foi utilizado o Protocolo de Perícia 
em Bem-Estar Animal (PPBEA). O PPBEA conta 
com quatro conjuntos de indicadores: nutricionais, 
de conforto, sanitários e comportamentais, os quais 
devem ser classificados em inadequados, regulares 
e adequados. O protocolo utiliza uma forma de in-
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tegração simplificada, baseada em limites para a in-
clusão em cada um dos cinco graus de bem-estar, 
descritos como: muito baixo, baixo, regular, alto e 
muito alto.O sistema intensivo foi classificado com 
indicadores regulares com um grau de bem-estar re-
gular. O sistema semi-intensivo os indicadores fo-
ram classificados como regulares, mas com um grau 
de bem-estar alto. Os parâmetros no sistema exten-
sivo podem ser classificados como regulares, com 
um grau de bem-estar alto.

Referências
HAMMERSCHMIDT, J.; MOLENTO, C. F. M. 
Protocol for expert report on animal welfare in case 
of companion animal cruelty suspicion. Brazilian 
Journal of Veterinary Research and Animal Science, 
São Paulo, v. 51, n. 4, p. 282-296, nov./2014. Dis-
ponível em: < http://www.revistas.usp.br/bjvras/ar-
ticle/view/90021/92809>. Acesso em: 13 set. 2017.
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Resumen:

En las horas previas a su muerte, el manejo que se 
realiza en el ganado destinado a producir carne se 
encuentra dentro de los eventos más estresantes de 
su vida. En las plantas de faena, el estudio de los 
indicadores comportamentales constituye una he-
rramienta de aproximación a la situación existente. 
Realizando un diagnóstico de bienestar animal es 
posible trazar un plan de mejora específico con la 
finalidad de brindar los medios necesarios para rea-
lizar un manejo adecuado de los animales.
Se realizó un estudio en una planta de faena bovi-
na argentina que incluyó un diagnóstico inicial de 
bienestar animal sobre 860 animales, seguido de un 
segundo diagnóstico sobre 645 animales, realizado 
posteriormente a la implementación del plan de me-
jora que incluyó capacitaciones y modificaciones 
menores en el diseño de sus instalaciones. Los diag-
nósticos realizados se basaron en las metodologías 
propuestas por Gallo y col. (2003) y Grandin (2010).
En el diagnóstico inicial se observó que durante el 
período evaluado hubo presencia de agua de bebi-
da en los corrales de espera, 10% de los animales 
resbaló y 5% cayó durante el arreo en los corrales, 
6% resbaló y 50% cayó en el cajón de aturdimiento, 
en el 78% de los bovinos se aplicó picana eléctrica, 
15% vocalizó en el cajón de aturdimiento, 74% de 
los animales fue insensibilizado efectivamente en el 
primer intento, el tiempo entre insensibilización y 
sangrado fue de 218 segundos, 75% de los animales 
no mostró signos de sensibilidad en el riel de san-
grado y se observaron diversas prácticas de manejo 
abusivo intencional (utilización de picana eléctrica 
en partes sensibles, cierre de puerta guillotina sobre 
el lomo del animal, fijación de miembro posterior 
del animal con la puerta del cajón para facilitar el 
aturdimiento e ingreso de más de un animal al cajón 
de aturdimiento). En el segundo diagnóstico se ob-

servó que además de contar con agua de bebida en 
los corrales de espera, 6% de los animales resbaló y 
1% cayó durante el arreo en la zona de los corrales, 
hubo un 11% y un 8% de resbalones y caídas en el 
cajón de aturdimiento (respectivamente), se utilizó 
picana eléctrica en el 5% de los animales, el 4% vo-
calizó en el cajón de aturdimiento, el 65% fue atur-
dido efectivamente en el primer intento, el tiempo 
entre aturdimiento y sangrado fue de 234 segundos, 
88% de los animales no mostró signos de sensibili-
dad en el riel de sangrado y, si bien disminuyeron 
en número, nuevamente se identificaron prácticas de 
manejo abusivo intencional.
De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo ob-
servar que luego del proceso de implementación del 
plan se encontraron mejoras en 6 de los 11 indicado-
res evaluados, mientras que en 3 de estos se aprecia-
ron valores peores a los iniciales, evidenciando que 
se debe continuar con el plan de mejora que incluya 
la capacitación de nuevo personal y de la necesidad 
concretar ciertas modificaciones en el diseño de 
aquellas instalaciones que son claves para alcanzar 
los objetivos propuestos.
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Resumen:

El diseño de los vehículos, materiales, estado y ma-
nejo inadecuado durante la descarga de animales, 
pueden causar lesiones traumáticas (hematomas) de 
distintos grados de profundidad y localización, que 
luego son observadas en faena siendo causa de de-
comiso y pérdidas económicas. El objetivo de este 
estudio fue caracterizar los vehículos de transporte 
de ganado que arribaron a plantas frigoríficas del 
Uruguay durante el período de octubre a diciem-
bre del 2017 y su relación con el Bienestar Animal 
(BA). Se realizó una encuesta a los transportistas 
sobre sus conocimientos de manejo animal y BA, 
se registró la llegada de los distintos vehículos re-
cabando datos de sus características y forma de 
descenso de los animales. Posteriormente, durante 
la faena, se registró la frecuencia de hematomas en 
las carcasas de esos mismos animales, definiendo 
14 zonas correspondientes a las regiones anatómi-
cas y según los 3 grados de profundidad (superficial, 
medio y profundo). Se registraron 40 descargas en 
4 plantas frigoríficas, que transportaron 1.272 ani-
males. Los distintos tipos de camiones observados 
fueron: remolque con un 60%, camiones doble piso 
con el 20%, simple con zorra con un 12,5% y en 
menor frecuencia el camión simple con un 7,5%. La 
antigüedad promedio de los vehículos fue del 2008. 
Los materiales más utilizados para la construc-
ción de las jaulas, fueron aluminio (12,5%) y acero 
(87,5%). Con respecto al tipo de puerta, el 100% de 
los camiones presentaron puerta guillotina. El 80% 
de los transportistas manifestó tener conocimientos 
de BA y haber recibido capacitación. Se constató el 
uso de picanas en un 50% en las descargas. Del to-
tal de medias reses registradas en playa de faena, el 
64% presentó al menos una lesión traumática. Den-
tro de éstas, el 52% presentó lesiones en una única 
zona, 34% en dos zonas, 11% en tres y el 3% en 

cuatro zonas. En cuanto a la profundidad, el 93,2% 
de las lesiones fueron superficiales, aquellas que no 
presentan gravedad y son removidas en la limpieza 
de la canal, el 6.6% fueron de grado medio, lesiones 
que involucran planos musculares intermedios, y el 
0.2% restante corresponde al grado profundo el cual 
alcanza tejido óseo. Las zonas afectadas de la me-
dia res, observadas con mayor frecuencia fueron la 
articulación coxofemoral (26,3%), muslo (16,8%) y 
parrilla costal (13,4%). Los animales transportados 
en camiones tipo remolque y doble piso presentaron 
mayor cantidad de lesiones que los transportados en 
simples y simple con zorra, así como lesiones más 
profundas. Se concluye que los camiones de trans-
porte bovino para faena en Uruguay poseen ciertas 
características que pueden promover la aparición de 
lesiones traumáticas, sumándole las fallas en el ma-
nejo de los animales por parte de los transportistas. 
Lo que demuestra que aún hay trabajo por hacer, 
donde normativas más estrictas acompañadas de 
sanciones, capacitación y entrenamiento continuo, 
minimicen conductas incorrectas en los diferentes 
actores de la cadena cárnica.
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Resumen:

Desde el año 2001 el Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) cuenta con 
un Registro Nacional de Establecimientos Pecua-
rios de Engorde a Corral y establece los requisitos 
de instalaciones, bioseguridad, higiene y manejo 
sanitario para el registro y la habilitación sanitaria 
de estos sistemas productivos. Toda inscripción o 
reinscripción es acompañada por una evaluación 
in-situ realizada por el veterinario oficial mediante 
el llenado de un cuestionario semi-estructurado. En 
el año 2017 se realizó una actualización normativa, 
incorporándose nuevos requisitos orientados a pro-
mover el bienestar animal (BA).
El objetivo del presente trabajo es caracterizar el BA 
en los establecimientos de engorde a corral (EEC) 
de la Argentina que se encuentran registrados en el 
Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal 
(SIGSA), mediante el análisis de la información re-
cogida por los veterinarios oficiales al completar los 
cuestionarios de habilitación y rehabilitación.
Se solicitó a todas las oficinas locales del SENASA 
el envío voluntario a Casa Central de los cuestio-
narios realizados entre enero de 2015 y marzo de 
2018. La información se compiló en una plantilla 
Microsoft Access® (2010) y se exportó a planillas 
Microsoft Excel® (2010), para su análisis estadísti-
co descriptivo. A partir de las preguntas del cuestio-
nario se escogieron 2 variables generales (provincia 
y período -pre o post modificación de la normativa-) 
y 21 variables de evaluación del bienestar animal (6 
basadas en los animales y 15 basadas en los recur-
sos). Para el análisis se consideraron las provincias 
con un número de encuestas respondidas superior al 
10% de los EEC registrados. Se estudiaron un to-

tal de 286 encuestas, provenientes principalmente 
de Buenos Aires y Santa Fe (41 y 25,4% respecti-
vamente). Para comparar los hallazgos anteriores y 
posteriores a la modificación normativa, se utilizó el 
software EPI INFO® Versión 7.2.1.0., realizando la 
prueba de Odds Ratio.
Los tres problemas que se presentan con mayor fre-
cuencia son: ausencia de sombra (65%), ausencia 
de reparo (56%) y uso de equinos y/o caninos para 
el arreo (35%). Al comparar los resultados de los 
cuestionarios anteriores a la modificación normativa 
del 2017 con los posteriores, se detecta una mejo-
ra respecto al uso de sombra y reparo (11% y 6,8% 
respectivamente) y un ligero incremento del uso de 
equinos y/o caninos para el arreo (7,7%). Sin embar-
go, estas diferencias no resultaron estadísticamente 
significativas (valor p >0,05).
Este trabajo representa el primer estudio oficial 
de caracterización del bienestar animal en EEC en 
nuestro país, lo que resulta de relevancia para imple-
mentación de medidas de mejora (sensibilización, 
capacitación, control) así como para evaluar el cum-
plimiento de la normativa vigente en la temática.
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Resumen:

En Colombia, la cadena ovino-caprina está recién 
constituida, por lo que estudios de diagnóstico y ac-
tividades de eslabonamiento son cada vez más nece-
sarios para fortalecer el sector. Estudios que evalúen 
el manejo y bienestar de los ovinos desde la finca 
hasta la planta de beneficio (PB), son prácticamente 
inexistentes en la región Caribe Colombiana. Por lo 
cual, el objetivo de este estudio fue caracterizar el 
transporte y el manejo pre-sacrificio de ovinos en 
una PB de la región. Entre mayo de 2017 y febrero 
de 2018, se recibieron 17 cargas en una PB de bovi-
nos (adaptada a ovinos) ubicada en Cereté, Córdoba 
(8º 54’ 02’’ N, 75º 48’ 09’’O). Mediante encuestas 
se registró información referente al tipo vehículo, 
tiempos y distancias de viaje, calidad de vías, carga/
descarga y densidad de carga expresada en (anima-
les/m2 y kg animal/m2). En manejos pre-sacrificio 
se evaluó el arreo, la zona de insensibilización y el 
tiempo transcurrido entre el noqueo y el degüelle de 
831 animales. En las canales se registró zona, diá-
metro y profundidad de hematomas; hemorragias 
intratorácicas (bloodsplash); y pH a las 24h. La ma-
yoría de las fincas (93.8%) tenían zona de carga a 
menos de 50mt de distancia de sus animales, 68.8% 
corrales de alojamiento techados, 12.5% mangas de 
carga, y un 25% embarcadero. La distancia, veloci-
dad y tiempo promedio entre las fincas y la PB fue 
de 50,1 km, 53.1 km/h y 96 min, respectivamente. 
Las vías fueron calificadas como regular y malas. 
El peso promedio y densidad de carga de los ani-
males fue de 26.23 ± 3,4 kg, 4,9 anim/m2 y 136.6 
± 70 kg/m2, respectivamente. El 89% de los ovinos 
no ingresó por sus propios medios a sala de noqueo 
(halados o cargados) y 25,2% de ellos intentó entre 
1 y 2 escapes. Los animales fueron insensibilizados 
con pistola de perno cautivo (100%), donde 97,4% 

cayó al primer disparo, con signos de conciencia el 
2.5% de ellos. Luego del noqueo, sólo el 0.1% de los 
animales fue degollado en menos de 20 seg, el 45% 
entre 30 y 60 seg y 54 % después de 1 min. El 27.1% 
de canales registró hematomas, siendo el 20.9% y 
6.2% grados 1 y 2 respectivamente; el 59.4% tenían 
un diámetro menor a 5 cm y el 40% mayores a 5 y 
10 cm, ubicados en su mayoría (77%) en el tórax y 
lomo. En el 10.8% de las canales se registró hemo-
rragia intratorácica. El 76.4% de las canales tuvie-
ron pH entre 5.4 y 5.9, el 15.7% pH entre 6,0 y 6.2, 
y el 3.8% pH mayor a 6.2. La mayoría de las fin-
cas proveedoras carece de instalaciones adecuadas 
para la carga animal; la calidad de los caminos es 
deficiente (especialmente en invierno); la mayoría 
de las cargas sobrepasa los 113kg/m2 recomendado 
por las autoridades pertinentes; existe una excesiva 
manipulación animal previo al sacrificio y el tiem-
po entre noqueo y degüelle es prolongado. Se apre-
cia una fuente de riesgos multifactorial de afecta al 
bienestar animal y que se evidencia en los hallazgos 
de calidad de la canal.
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Resumen:

La castración a edades avanzadas y sin paliativos 
de dolor, es un problema ético y una inminente ba-
rrera de mercado para países exportadores como 
Uruguay. En la búsqueda de alternativas prácticas 
para sistemas extensivos de producción de carne, se 
evaluó durante 4 años el bienestar de terneros frente 
a diferentes métodos de castración, con 1 semana, 
1 mes y 7 meses de edad. Los métodos evaluados 
fueron: Cuchillo sin paliativos de dolor-SP, Cuchi-
llo+EmasculadorSP, Cuchillo+Anestesialocal, Cu-
chillo+Analgesia, Cuchillo+Anestesia+Analgesia, 
Cuchillo+Antiinflamatorio, Pinza de BurdizzoSP, 
Anillos de GomaSP y en cada experimento, un gru-
po testigo sin castrar. Se utilizaron 4 tipos de indi-
cadores: 1) fisiológicos (frecuencia cardíaca y tem-
peratura rectal), metabolitos, hormonas en sangre 
(cortisol, proteínas de fase aguda, neutrófilo/linfo-
cito), registrándose el valor basal, a las 2, 6, 24 y 
48 horas post castración (pc), al día 7 y luego cada 
7 días por 60 días, 2) comportamentales: posturas y 
eventos de dolor, con las técnicas de scan y beha-
viour sampling, alternadas, durante los días 1, 2, 3 y 
7 pc y cada 7 días hasta el 60, 3) productivos: peso 
vivo inicial y cada 7 días por 60 días y 4) sanitarios: 
monitoreo sanitario individual durante 60 días, esta-
do de herida utilizándose una escala de 1 (normal) a 
3 (infección) los días 2, 3 y 7 pc y cada 7 días hasta 
el día 60. En los tratamientos con cuchillo, se regis-
tró la resistencia al corte con una escala de 0 (sin 
resistencia) a 3 (alta). Los datos fueron analizados 
por medio de test paramétricos (modelos mixtos: 
PROC MIXED, PROC GLIMMIX, SAS, 2013) y 
no paramétricos (Mann- Whitney, Chi cuadrado, test 
de hipótesis). La integración de indicadores en cada 
experimento y la posterior comparación entre eda-
des y años, indicó que las diferencias entre métodos 

son menores cuanto menor es el animal (p<0.05). La 
goma mostró ser una herramienta válida para terne-
ros pequeños pero con una mayor respuesta asocia-
da a dolor en terneros de 6 meses (p<0.05). La pinza 
de Burdizzo fue el método con una menor respuesta 
de dolor en todas las edades (p<0.05). Los productos 
paliativos de dolor tuvieron una respuesta positiva 
(p<0.05) en todas las edades, siendo mayor en ter-
neros de más edad. La anestesia local disminuyó el 
dolor en las primeras horas pc en todas las edades 
(p<0.05). Las posibles complicaciones por su apli-
cación deberán evaluarse con mayor profundidad 
(edema). El cuchilloSP sugirió la presencia de dolor 
hasta un mes pc en terneros de 6 meses, por lo que se 
deberían aplicar productos mitigantes del dolor du-
rante el procedimiento, pero también durante las si-
guientes 4 semanas. En síntesis, la castración debe-
ría realizarse dentro de la primera semana de edad. 
Luego, la selección del método y el uso de paliativos 
de dolor cobran mayor relevancia. Se evidencia la 
existencia de dolor con todos los métodos y en todas 
las edades, por lo que la castración,siempre debe in-
cluir la utilización de productos para mitigarlo.
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En Chile, el remate en ferias es uno de los princi-
pales canales de comercialización de animales y los 
terneros/as representan la clase más frecuentemente 
transada en estos recintos (30%). Existen regulacio-
nes relacionadas al transporte de ganado que desde 
el año 2013 exigen la existencia de un encargado 
del ganado durante la carga, transporte y descarga 
de los animales, que, para el caso del transporte te-
rrestre, es el chofer del vehículo. Este encargado del 
manejo y desplazamiento debe poseer un curso en 
aspectos de manejo y bienestar animal, o ser pro-
fesional o técnico del área agropecuaria. Este tra-
bajo busca describir las condiciones bajo las cuales 
se transportan actualmente los terneros comercia-
lizados en ferias de ganado. Se visitaron 20 ferias 
de ganado del sur de Chile (entre La Araucanía y 
Aysén). Se desarrolló una encuesta que fue aplica-
da a los transportistas encargados de trasladar ter-
neros destetados (150-250 kg PV) desde su origen 
a la feria (O, n=199) y desde la feria a destino (F, 
n=118), para conocer la duración del transporte, ca-
pacitación del chofer, tipo de cama y dimensiones 
del vehículo. Las encuestas O y F se aplicaron du-
rante la descarga (D) y carga (C), respectivamente, 
donde también se observó el manejo de los terneros. 
La disponibilidad de espacio se calculó en aquellos 
viajes donde se trasladaron sólo terneros y se pudo 
verificar visualmente la cantidad de animales. Los 
datos fueron analizados utilizando estadística des-
criptiva. La mediana de tiempo de transporte para O 
fue de75 min (rango: 5 min-13 h) y para F 45 min 
(rango: 5 min – 40, 5 h). En 47% O y 19% F existió 
mezcla de los terneros con otros bovinos y en 4% O 
y 8% F con otras especies. El material utilizado más 
frecuentemente como cama fue el aserrín (60% O y 
56% F), seguido de arena/tierra (14% O y 9% F) y 

piso de goma (11% O y 12% F). Se registró ausencia 
de cama en 4% de viajes O y 19% de viajes F. De los 
287 transportistas encuestados, 80% señaló cumplir 
con el requisito de estar capacitado como encargado 
de los animales. Por otra parte, se observaron 184 
D (2245 animales/1875 terneros) y 112 C (1647ani-
males/ 1494 terneros).La mediana de duración del 
proceso de D y C fue de 1 min. Se registró correc-
to posicionamiento del camión en 67% D y 68% C, 
adecuada nivelación con la rampa en 47% de D y 
54% de C y apertura de ambas puertas en 45% de 
D y 53% C. La disponibilidad de espacio se pudo 
calcular en 72 D y 46 C, resultando respectivamente 
una mediana de 1,0 y 0,83 m2/ternero. En conclu-
sión, el tiempo de transporte hacia y desde las ferias 
puede clasificarse como de corta duración, aunque 
se registraron viajes de hasta de 40 h en la Región 
de Aysén. Si bien la mayoría de los transportistas 
cumple con las exigencias reglamentarias de capaci-
tación, fue posible registrar la llegada de 2 terneros 
muertos y 6 caídos, además de algunas prácticas que 
afectan el bienestar de los animales como la mezcla 
de especies y ausencia de cama durante el viaje.
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Resumen:

Asegurar el bienestar animal (BA) de los terneros de 
lechería es un desafío debido a que hay muchos fac-
tores que pueden afectarlo (Stull y Reynolds 2008). 
El primer paso para realizar una evaluación del nivel 
de BA es describir las prácticas de manejo rutina-
rias que pueden constituir un riesgo para el BA en 
predios lecheros (Vasseur y col 2010). El objetivo 
del estudio fue describir la prevalencia de algunas 
prácticas de manejo durante la crianza que pueden 
afectar el bienestar de los terneros de la región de 
los Ríos, Chile. Se aplicó una encuesta de manejos, 
a través de una entrevista presencial con el ternerero 
en 26 predios lecheros de promedio 439 (±284 DS) 
vacas en lactancia. El cuestionario fue obtenido del 
estudio de Vasseur y col (2010) y fue modificado 
para adaptarlo a la realidad local. El cuestionario se 
dividió en 6 categorías: parto y recién nacido, calos-
tro, procedimientos dolorosos, alimentación, destete 
y alojamiento. La estadística descriptiva calculada 
fue: porcentaje (para variables cualitativas) y pro-
medios, valores mínimos y máximos (para variables 
continuas).
Los principales factores de riesgo identificados para 
un pobre bienestar fueron:
-Manejo del parto y cuidado del recién nacido: los 
partos ocurren en potreros de sacrificio en el 34% 
de los campos; 11% no posee partero, por lo tan-
to, no existe monitoreo del proceso; en 7,6% de los 
predios no se realiza desinfección de ombligo; 56% 
realiza separación tardía de la madre y cría.
-Manejo del calostro: en el 56% de los campos se 
mantiene la madre con la cría por más de 1 día, por 
lo tanto, no hay control de consumo de calostro; la 
mayoría de los campos no evalúa calidad de calostro 
ni transferencia pasiva.
-Procedimientos dolorosos: el 30% realiza el des-

botone posterior a las 6 semanas recomendadas; la 
mayoría no usa analgesia ni anestesia; en cuanto a 
la eutanasia, un 9% realiza degüelle sin insensibili-
zación previa y el 52% deja que los animales grave-
mente enfermos mueran solos en los corrales.
-Alimentación: el 78% utiliza el método de alimen-
tación restrictiva; el 42% da leche de descarte sin 
pasteurizar; el 34% ofrece agua a los terneros luego 
de dos semanas de nacido.
-Destete: el 92% utiliza como criterio la edad, más 
que el peso o consumo de alimento.
-Alojamiento: el 38% usa corrales individuales al 
inicio de la crianza y el 8% mantiene a los terneros 
por más de 60 días en éstos; 67% de los corrales 
evaluados tenía menor disponibilidad de espacio 
que la recomendada; el 7% no usa ningún material 
de cama.
Se concluye que, a pesar de las recomendaciones 
frecuentes, los productores siguen realizando prácti-
cas que afectan la salud y BA de los terneros criados 
artificialmente en las lecherías al sur de Chile.
Stull C, J Reynolds. 2008. Calf Welfare. Vet Clin 
Food Anim 24, 191–203.
Vasseur E, F Borderas, R Cue, D Lefebvre, D Pelle-
rin, J Rushen, K Wade. 2010. A survey of dairy calf 
management practices in Canada that affect animal 
welfare. J DairySci 93, 1307-1315.
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CERDAS SOBRE EL BIENESTAR ANIMAL EN SALAS DE MATERNIDAD

P. R. Huenchullán1, C. Carrasco2, JP. Avilés3; R. Larraín2.
1. Ngen BA Spa 

2. Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.
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Resumen
Desde hace algunos años se ha estado usando la hormona de 
apaciguamiento en distintos mamíferos con el objetivo de inter-
venir sobre los niveles de estrés a los cuales se ven enfrentados. 
En cerdos, la utilización de ésta, ha sido efectiva en reducir la 
respuesta de estrés y la conducta agresiva bajo situaciones ex-
perimentales. En este estudio, el objetivo fue evaluar el efecto 
de la hormona de apaciguamiento de cerdos denominada Apa-
cigüina (PAP) dispuesta en bloques de liberación lenta, sobre el 
comportamiento y la respuesta productiva en cerdas y lechones 
en las salas de maternidad de un sistema comercial. Se utiliza-
ron 44 salas de maternidad previamente lavadas y desinfecta-
das, las cuales se dividieron en dos tratamientos (control y PAP, 
n= 880 hembras y n= 10.560 lechones). En cada sala PAP se 
utilizaron 10 bloques de liberación lenta (1/20 m2) situados a 
1,50 m. sobre el nivel del suelo. 
Para el registro de comportamiento, un total de 88 hembras 
con un promedio de 12 lechones por camada fueron divididas 
en 4 tratamientos (n= 22 hembras): Control primíparas, control 
multíparas, PAP primíparas y PAP multíparas. Estas, fueron 
monitoreadas focalmente una vez por semana, mediante cáma-
ras de video desde que ingresaron a la sala de maternidad hasta 
el destete. Sólo durante el parto se hizo un registro continuo de 
cada hembra y sus lechones para evaluar las siguientes varia-
bles: duración del parto, intervalo de nacimientos, presencia y 
color del meconio, lapso parto- búsqueda de la ubre y tiempo 
que demoraban los lechones desde el parto hasta apoyar sus 
cuatro patas. Como no hubo diferencia entre primíparas y mul-
típaras al realizar el análisis estadístico, se considero un n= 44 
hembras y sus lechones para analizar las variables de compor-
tamiento. Respecto a los lechones, la frecuencia y estado de las 
conductas (negativas, positivas y agonistas) evaluadas durante 
la maternidad, se realizó en 16 camadas seleccionadas en for-
ma aleatoria para cada tratamiento (n= 192). Las conductas re-
gistradas durante las primeras 24 horas, luego del nacimiento, 
se registraron mediante camaras de video para ser evaluadas 
de forma continua posteriormente. Además, un observador re-
gistró directamente estas conductas de forma focal (3 lecho-
nes) y grupal (la camada) en los días 2, 5, 7, 10, 13, 16, 19 y 
21 en dos períodos del día. El registro del número de lesiones 
se realizó en forma paralela al registro de comportamiento de 

acuerdo a Turner y col. (2006). Para las variables evaluadas 
durante el parto y la viabilidad de los lechones, se utilizó la 
prueba de T usando el modelo general lineal (GLM) del SPSS. 
Para las variables de comportamiento y registro de lesiones se 
realizó un análisis de muestras repetidas en el tiempo según la 
metodología de Litell y col., (2000:2002). Las diferencias fue-
ron consideradas significativas cuando el análisis de varianza 
(ANOVA) mostró una probabilidad menor a 0,05 y se realizó el 
test de secciones para comparar las diferencias dentro de cada 
día de evaluación. Los datos productivos fueron analizados por 
sala utilizando ANOVA. Los datos fueron analizados en el pro-
grama SAS 9.2.
En los indicadores productivos (lechones nacidos vivos, naci-
dos muertos, mortalidad, peso al destete, peso de la camada, 
número de lechones destetados y mortalidad de lechones) no se 
observó diferencia estadística, sólo una diferencia numérica en 
relación a los lechones nacidos vivos (PAP= 13% vs Control= 
14%) a favor de del grupo PAP. Sin embargo, al comparar las 
cerdas evaluadas mediante cámaras (n=44) se observó que el 
grupo PAP, numéricamente, obtuvo un mayor número de le-
chones nacidos vivos y con mayor peso al nacimiento (PAP= 
11,60 vs Control= 10,89 p <0,091; PAP= 1,6 gr. vs Control=1,4 
gr. p<0,52, respectivamente). 
Tampoco hubo diferencia estadística en la frecuencia de las 
conductas de estereotipias, alimentación y habilidad maternal 
entre los grupos, ni en las variables evaluadas durante el parto. 
Sólo se observó una tendencia por parte de los lechones del 
grupo control a pararse sobre sus 4 patas en un tiempo menor 
(PAP= 1,033 m. vs Control= 0,995 m. p <0,051). Sin embargo, 
se observó desde el nacimiento hasta el destete un efecto sig-
nificativo de la feromona sobre el promedio diario de lesiones 
delanteras (PAP = 0,26 vs Control 0,34; p= 0.0084) y lesiones 
totales (PAP = 0,25 vs Control =0,35; p= 0.0085), además, de 
presentar una tendencia a tener un número menor de lechones 
sobrepuestos respecto al grupo control durante todo el ensayo 
(PAP= 0,046 vs Control= 0,011; p <0,064).
La utilización de la herramienta evaluada en este estudio, pue-
de ser una importante herramienta para utilizar en sistemas 
comerciales con el fin de disminuir la frecuencia del comporta-
miento agresivo en lechones en maternidad.
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El estado de salud de los animales depende, entre 
diversos factores, de las condiciones ambientales en 
las que se encuentra el animal y de la presencia de 
agentes causantes de enfermedades. Las enterobac-
terias constituyen parte de la microbiota normal del 
intestino. Si bien en su mayoría no producen efectos 
adversos, algunas cepas de géneros como Escheri-
chia o Salmonella pueden ser patógenas para el hos-
pedador, causando desórdenes gastrointestinales. En 
este sentido, un aumento en el número de entero-
bacterias en materia fecal podría indicar un mayor 
riesgo de presencia de patógenos intestinales. El ob-
jetivo de este trabajo fue estudiar efecto del recurso 
sombra y del momento de muestreo sobre el recuen-
to de enterobacterias (RE) presentes en materia fecal 
de bovinos de feedlot.
El estudio se llevó a cabo en un feedlot comercial 
situado en la localidad de San Agustín, Córdoba, Ar-
gentina, durante 83 días comprendidos entre diciem-
bre de 2016 y febrero de 2017. 180 terneros de las 
razas Braford y Brangus de 238 ±18 kg PV inicial 
fueron seleccionados al azar y asignados en igual 
número a los tratamientos sin sombra (SS) y con 
sombra (CS, 3,3m2 sombra/animal). Para el análisis 
se realizó un submuestreo de 18 animales/tratamien-
to en el cepo al inicio (Ti) y finalización del ensayo 
(Tf). Las muestras de materia fecal fueron recolec-
tadas por tacto rectal en bolsa estéril y mantenidas a 
4ºC hasta el momento del análisis. Los RE se reali-
zaron por duplicado por siembra en profundidad de 
1 ml de la dilución decimal correspondiente de las 
muestras en agar VRBD e incubadas en aerobiosis 
a 37°C por 24 h. Los datos totales fueron transfor-
mados a log UFC/g y analizados por ANOVA. En 
los casos que se observó diferencia significativa 
(p<0,05) se procedió a realizar el test de Tukey (In-
foStat v.2017.1.2).
De acuerdo a los valores del ITH arrojados por la 
estación meteorológica del establecimiento, durante 

el ensayo se contó con 25 jornadas en donde se al-
canzaron valores de ITH de alerta (75 < ITH ≤ 79), 
29 jornadas con clasificación de peligro (79 < ITH ≤ 
84) y dos jornadas con clasificación de emergencia 
(ITH > 84), mientras que en los 27 días restantes no 
se observaron temperaturas efectivas extremas.
No se observaron diferencias (p>0,05) entre los tra-
tamientos CS y SS tanto en Ti (5,59 ± 0,15 y 5,7 
± 0,15 UFC/g, respectivamente) como en Tf (6,78 
± 0,24 y 6,61 ± 0,22 UFC/g, respectivamente). Por 
su parte, considerando como covariables los valores 
de Ti, en ambos tratamientos se observó un efecto 
del tiempo (p<0,05) sobre los RE, en donde se ob-
tuvieron mayores niveles en Tf con respecto a Ti 
(p<0,05). Bajo las condiciones meteorológicas en 
las que se realizó el estudio, el recurso sombra no 
generó modificaciones en el número de enterobac-
terias intestinales. Sin embargo, esta variable se vio 
afectada al avanzar el periodo de engorde, lo cual 
podría estar asociado a problemas de salud en los 
bovinos del sistema de producción evaluado durante 
la estación de verano.
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EFECTOS DE LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIO DURANTE EL 
MOVIMIENTO SIMULADO POR MAR EN RESPUESTAS CONDUCTUALES 
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La disponibilidad de espacio durante el transporte 
juega un rol importante en el bienestar animal. Es 
un factor fundamental que determina las conductas 
de los animales y el tiempo por el cual se llevaran 
a cabo (Petherick and Phillips, 2009). El presente 
estudio investigo el impacto del espacio y el mo-
vimiento simulado por mar en parámetros conduc-
tuales y en respuestas cardiovasculares de corderos. 
En total 9 corderos fueron expuestos a dos factores: 
disponibilidad de espacio: alta (0,35 m2/cordero), 
media (0.30 m2/cordero) y baja (0.26 m2/cordero) 
y movimiento: regular (roll), irregular (pitch y roll 
combinados) y no movimiento (grupo control). En 
cada ensayo 3 corderos por grupo fueron expuestos 
por 1 hora a la combinación de estos dos factores 
(espacio + movimiento), generando un total de 9 tra-
tamientos: alta/control (AC), alta/regular (AR), alta/
irregular (AI); media/control (MC), media/regular 
(MR), media/irregular (MI) y baja/control (BC), 
baja/regular (BR), baja/irregular (BI). Las conduc-
tas fueron monitoreadas por video cámaras y graba-
das para su posterior análisis (software: cowLog). 
Las respuestas cardiovasculares fueron medidas a 
través del uso de monitores cardiacos (Polar S810i, 
Kempele, Finland). Se encontró que los corderos 
pasaron más tiempo con la cabeza baja entre las ba-
rras de la jaula (p=0.02), parados apoyándose en la 
jaula (p<0.001) y menos tiempo echado (p=0.001) 
cuando fueron expuestos a una baja disponibilidad 
de espacio (0.26 m2/cordero). Además, hubo un 
aumento en la frecuencia de conductas agonísticas 
de “pushing”(empujar) y agresión a sus conespecí-
ficos comparado con media y alta disponibilidad de 
espacio respectivamente (8.53 n/h y 5.87 n/h). Adi-
cionalmente, cuando los animales experimentaron 
movimiento regular, pasaron menos tiempo echa-
do(p<0.001) y empujaron más a sus compañeros 
(p<0.001) comparado con movimiento irregular o 
no movimiento respectivamente. Hubo una interac-

ción entre disponibilidad de espacio*movimiento en 
la conducta agonística de “pushing”. Los corderos 
realizaron más frecuentemente esta conducta duran-
te la combinación de baja disponibilidad de espacio 
y movimiento regular (p= 0.03). Las medidas de 
variabilidad cardiaca RMSSD (ms) y RR_SDNN 
(ms) fueron significativamente menor, la primera 
durante la baja disponibilidad de espacio (p<0.001) 
y la segunda durante el movimiento regular respec-
tivamente(p=0.002). En resumen se sugiere que una 
baja disponibilidad de espacio en combinación con 
movimiento regular es estresante para los corderos.
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INTRODUCCIÓN. El desarrollo del vínculo ma-
dre-cría, podría afectarse por la separación en pe-
riodos cortos lo cual genera estrés e incrementa la 
reactividad vocal en las crías. OBJETIVO: Estable-
cer el efecto de la restricción de señales sensoriales 
maternas (auditiva, visual, táctil y olfativa), en el pa-
trón de emisión de vocalizaciones en corderos de 3 
días de edad. HIPOTESIS: Los corderos presentarán 
mayor número de vocalizaciones en los primeros 10 
minutos de separación física de la madre por estrés 
agudo. METODOLOGÍA: El estudio se realizó en 
la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, 
México. Se estudiaron 60 crías Columbia, de 3 días 
de edad restringidos sensorial y aditivamente por 
30 minutos.Se utilizó un corral con 12 binomios 
(madre-cría), asignados aleatoriamente a uno de 5 
tratamientos: Control (C): madres y corderos man-
tuvieron contacto directo, manteniéndose libres de 
producir y recibir todos los estímulos sensoriales. 
Restricción auditiva (A): a los corderos se les co-
locó tapón de algodón sobre los oídos y una venda 
cubriendo las orejas, limitando la recepción nítida 
de estímulos acústicos. Restricción auditiva+visual 
(A+V): además de la restricción auditiva, a las crías 
se les colocó un antifaz evitando recibir estímulos 
visuales. Restricción auditiva, visual y táctil (A+-
V+MFL y A+V+SFL): los corderos con restricción 
auditiva y visual, se separaron físicamente de sus 
madres por una malla de alambre (A+V+MFL), o 
mediante una pared sólida (A+V+SFL). Se registra-
ron las vocalizaciones emitidas en cada tratamiento 
durante los primeros 10 segundos de cada tiempo: 
T0, T5, T10, T15, T20 y T30. Al final, los corde-
ros fueron reintegrados con su madre habiéndoles 

retirado los dispositivos utilizados para el experi-
mento. RESULTADOS: Inmediatamente de la res-
tricción sensorial, los corderos inician las vocali-
zaciones; mientras que las crías del C no emitieron 
vocalizaciones. Asimismo, sólo se presentaron vo-
calizaciones en T0 del tratamiento A. Sin embargo, 
se incrementó el número de vocalizaciones en las 
restricciones sensoriales aditivas en las que hubo 
separación de la madre (A+V+MFL y A+V+SFL). 
No se encontraron diferencias en el número de vo-
calizaciones emitidas entre el C y los tratamientos 
A y A+V aunque ante la separación física de la ma-
dre, las vocalizaciones del cordero se incrementan 
significativamente. Por otro lado, en T5 fue donde 
se presentaron más vocalizaciones. Finalmente, des-
pués del T20, las vocalizaciones tienden a disminuir 
en todos los tratamientos. CONCLUSIONES: Los 
corderos presentaron un mayor número de vocali-
zaciones en los primeros 10 minutos y cuando se 
encuentran físicamente separados de la madre, lo 
cual se explica porque animales muy jóvenes, que 
apenas han desarrollado el vínculo con la madre, son 
más proclives a presentar mayor reactividad en la 
conducta de vocalización para atraer la atención de 
la madre ante situaciones de estrés agudo.
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La depresión del río Salado es la principal región 
de cría de ganado bovino para carne de Argentina. 
Es un territorio plano, de pobre drenaje e inunda-
ble, con suelos de baja calidad. Caracterizada por 
alternancia de sequías e inundaciones, con precipi-
taciones anuales promedio de 900 mm. Los pastiza-
les naturales ocupan el 70% de la cuenca y soportan 
sistemas de cría con carga animal y productividad 
anual bajas (0,6 EV.ha-1 , 70 kg carne.ha-1.año-1). 
En suelos de mayor aptitud se realiza la recría de 
animales de reposición y engorde de animales para 
faena. En este contexto, el animal pasa por tres am-
bientes que marcan su comportamiento y bienestar. 
El campo, el transporte (transición) y el remate feria 
o frigorífico. Etapas caracterizadas por instalaciones 
que hacen al ambiente que rodea al ganado y que 
afecta directamente su bienestar, de impacto tanto 
ético como económico. El objetivo de este trabajo 
fue realizar un relevamiento preliminar de embarca-
deros como espacio de transición (entrada y salida 
del sistema), que condiciona el estado físico y men-
tal del animal y tiene efecto sobre la calidad de la 
carne. En un radio de 10 kilómetros sobre las rutas 
N°36 y N°20 (Buenos Aires, Argentina) observado-
res entrenados en parámetros de bienestar animal 
(BA) relevaron dicha instalación, en 15 estableci-
mientos al azar, mediante el uso de listados de verifi-
cación. Los parámetros relevados fueron, Presencia 
de embarcadero en el campo. Presencia de manga, 
techo y toril. Observación de salientes (cortantes, 
punzantes, etc.). El material del piso, su estado y si 
era o no resbaladizo. La altura, el ancho y el ángulo 
de la rampa de carga. Material usado en su construc-
ción. Presencia de explanada horizontal al final del 
embarcadero. Ubicación del embarcadero dentro del 
campo. Estado general de mantenimiento y conser-
vación y finalmente, cómo una inclemencia climá-

tica afectaría su uso. Los resultados arrojan que, el 
100% de los campos relevados poseen embarcadero, 
solo el 54% se encuentra ubicado sobre la ruta de 
acceso al predio. El 93% está construido en made-
ra, un 81% de las rampas tienen piso de madera y 
tierra, y el 67% posee piso de tipo resbaladizo. El 
ángulo promedio de las rampas es menor a 19°, y 
la altura promedio es de ±1,33 mt. El 50% de los 
embarcaderos tienen un ancho mayor a 74 cm. El 
74% de los embarcaderos es de construcción pre-
fabricada y solo un 26% tiene un muy buen o buen 
estado mantenimiento y conservación. Ningún em-
barcadero cuenta con techo, o explanada al final de 
la rampa. Solo el 20% tiene manga conductora, y 
un 7% posee manga ciega. Y únicamente el 54% de 
ellos puede ser utilizado en condiciones climáticas 
adversas. Mediante este sondeo preliminar se infiere 
un indudable nivel de problemas en esta instalación, 
espacio de transición entre el campo y el transporte 
que afecta el BA. Dificultando la conducción de los 
animales e impactando directamente sobre el pro-
ducto final.
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En la Argentina y hasta hace unos años, los bovinos 
machos que llegaban a la planta de faena en condi-
ción de enteros se los encuadraba dentro de la cate-
goría de toro o torito, aparejando una depreciación 
en términos de comercialización con respecto a la 
del animal castrado. En base a esta situación, a par-
tir del 2010, se estableció al Macho Entero Joven 
(MEJ) como nueva categoría de faena (Resolución 
4906/10). Aun conociendo sus ventajas en términos 
productivos, existe una incertidumbre en términos 
del temperamento que éstos puedan presentar.
El objetivo del ensayo fue evaluar y comparar el 
temperamento del MEJ con los novillos (NOV) en 
las razas Angus (ANG) y Brangus (BRA).
Del total del rodeo de un feedlot comercial, se se-
leccionaron al azar 128 terneros (64 de cada raza) 
de 9 meses y 238±4 kg PV. Previo al ingreso en los 
corrales, la mitad de los animales de cada raza fue 
sometida a la castración quirúrgica realizada en el 
mismo establecimiento en el que se llevó el estudio 
y con el mismo personal involucrado en el manejo 
del ganado, sin recurrir al uso de anestesia ni anal-
gesia. En dicho evento, al total de los animales se le 
realizó la práctica de marcado a fuego.
La evaluación del temperamento se realizó durante 
las últimas dos pesadas previas al traslado al frigo-
rífico, momento en el cual los animales tenían 14 
meses de edad. Las metodologías utilizadas fueron 
el Test del Score de Reactividad (TSR, Piovezan, 
Cyrillo y Paranhos da Costa, 2013), el cual involu-
cra los scores parciales de movimiento, postura cor-
poral, nivel de tensión e intensidad respiratoria; y la 
Velocidad de Salida (VS, Lanier y Grandin, 2002), 
en donde se registra si los animales salen de la ba-
lanza caminando, trotando o corriendo. Los datos 
se analizaron mediante ANOVA no paramétrico de 

Kruskal Wallis (Infostat V.2018e).
Se observaron diferencias en los valores de TSR 
(p<0,05), en donde los animales MEJ-ANG mostra-
ron los menores niveles de temperamento (valor de 
ranking 54,81 y mediana 3, clasificado como tem-
peramento intermedio) respecto a los grupos NOV-
BRA (73,94) y NOV-ANG (77,41), ambos con va-
lores de mediana igual a 5 (temperamento alto). No 
se apreciaron diferencias entre el grupo MEJ-BRA 
(promedio de rangos 59,74 y mediana 4) con el res-
to de los grupos evaluados. Por su parte, si bien no 
se obtuvieron diferencias en el score VS (p>0,05), 
la tendencia observada mostró una similitud con lo 
expuesto en el TSR. Centrándonos en el score 3 del 
VS (animales que salen corriendo de la balanza), 
los porcentajes de bovinos NOV-ANG y NOV-BRA 
que presentaron esta puntuación fueron 35% y 38%, 
respectivamente, niveles superiores a los arrojados 
por los MEJ-BRA y MEJ-ANG (14% y 19%, res-
pectivamente).
En el sistema de producción evaluado, los MEJ no 
sólo incorporarían beneficios desde el punto de vista 
productivo, sino que bajo determinadas prácticas de 
manejo presentarían un temperamento al menos si-
milar al de los novillos.
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Resumen:

INTRODUCCIÓN
Durante el postparto las vacas lecheras cursan esta-
dos inflamatorios que han sido descritos incluso en 
animales que no muestran signos clínicos de enfer-
medad (Bertoni et al., 2008). Estos estados pueden 
predisponer a la presentación de enfermedades in-
fecciosas y/o metabólicas, tales como metritis, que 
impactan negativamente el bienestar de la vaca y su 
productividad. El objetivo de este estudio fue deter-
minar el efecto del tratamiento con carprofeno du-
rante el postparto temprano sobre la presentación de 
metritis en vacas lecheras. 
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio fue realizado entre marzo y junio de 2018 
en una lechería comercial ubicada en la región de los 
Ríos. Se utilizó un total de 53 vacas Holstein-Frie-
sian, multíparas, con similar peso y condición cor-
poral; manejadas bajo un sistema con estabulación 
libre desde el preparto (día -21) hasta el día 120 de 
lactancia. La selección de las vacas se realizó duran-
te el ingreso a preparto considerando los registros 
productivos de la lactancia previa. Posterior al par-
to, se distribuyeron aleatoriamente en dos grupos. 
Grupo CAR, que recibió una dosis de 4 mg/kg PV 
de Carprofeno (Rimadyl® 20 mg/mL, Zoetis) vía 
subcutánea en dosis única entre 12 a 48 h posparto y 
grupo Control (CON) que no recibió tratamiento. El 
diagnóstico de metritis fue realizado semanalmen-
te desde el día 3 hasta el 21 postparto. Las vacas 
que no presentaron descarga o presentaron una des-
carga vaginal (DV) mucosa o con flóculos de pus 
y temperatura rectal de 38,5±0,5°C se diagnostica-
ron sin metritis. Aquellas vacas que presentaron una 
DV con contenido purulento y mal oliente, con o 
sin la presencia de fiebre fueron diagnosticadas con 
metritis clínica. Por último, las vacas que presen-

taron una DV color rojo/café, acuosa mal oliente y 
fiebre fueron diagnosticadas con metritis puerperal. 
Para calcular la probabilidad de ocurrencia de me-
tritis y su asociación con el tratamiento se utilizó la 
prueba de Chi-cuadrado determinando Odds Ratios 
(OR). Se consideró significativo un P <0,05. Todos 
los análisis fueron realizados utilizando el software 
MedCalc v13.3.
RESULTADOS
La administración de carprofeno se asoció a una 
menor presentación de metritis clínica y puerperal 
(χ2=6,272, GL=2, P=0,0435), con un 36% de ani-
males enfermos en el grupo CAR vs 67,8% de los 
casos en el grupo CON. Igualmente, el uso de car-
profeno, disminuyó en un 26% (P=0,028) el riesgo 
de presentar metritis durante las primeras 3 semanas 
postparto.
CONCLUSIONES
El uso de carprofeno durante el postparto temprano 
se asoció a una menor presentación y riesgo de pa-
decer metritis clínica y/o puerperal durante las pri-
meras tres semanas postparto.

REFERENCIAS
Bertoni, G, Trevisi E, Han X, Bionaz M. 2008. 
Effects of inflammatory conditions on liver activity 
in puerperium period and consequences for perfor-
mance in dairy cows. J Dairy Sci 91, 3300-3310.
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El rodeo como actividad deportiva en Chile fue recono-
cido en la década de los sesenta y se constituyo como 
el deporte ecuestre más conocido en la actualidad en 
nuestro país (Biblioteca Nacional de Chile, 2017). Los 
equinos presentan un repertorio conductual característi-
co para su especie, entendiéndose por conducta lo que 
los animales realizan para interactuar, responder y con-
trolar su ambiente, considerándose como una primera 
línea de defensa ante cambios ambientales (Mench y 
Mason 1997). En este sentido, existe nula o poca infor-
mación respecto del uso de indicadores operacionales 
de bienestar de tipo conductual en equinos de rodeo en 
Chile. Estudios de Tadich y Araya (2010) describen que 
conductas anormales afectan negativamente al estado 
de bienestar de los animales. La identificación de estas 
conductas por parte del propietario y del médico vete-
rinario, y la correcta asociación de su presentación con 
factores de riesgos presentes en el sistema, permitirán el 
desarrollo de prácticas de manejo y diseños de recintos 
adecuados para la mantención de equinos, evitándose la 
aparición de estas conductas en el futuro. 
Se recopilaron indicadores de conducta equina existen-
tes de literatura nacional e internacional desde 98 pu-
blicaciones en revistas con comité editor y evaluación 
por pares, y se obtuvo una matriz de indicadores con-
ductuales con la forma de medición y acciones remedia-
les detallada para cada uno. Se realizó una validación 
y selección de indicadores utilizando una evaluación y 
análisis de riesgo para el bienestar de equinos través de 
encuestas dirigidas a 3 expertos y 6 “stakeholders” (mé-
dicos veterinarios especialistas, cuidadores, preparado-
res, expertos en bienestar animal) según lo recomenda-
do por EFSA (2012). Este análisis de riesgo consiste en 
primero identificar riesgos (indicadores) y luego evaluar 
la magnitud del riesgo (cuan bien mide bienestar el in-
dicador detectado), para luego ponderarlo con todas las 
respuestas de los encuestados. Aquellos indicadores lo-
graron superar un 60% de riesgo sobre el biensatr pa-
saron posteriormente a una validación en terreno en un 

criadero de caballos fina sangre chileno utilizados en ro-
deos en la comuna de Talagante en noviembre de 2017. 
Esto se realizó en 5 ocasiones y 5 equinos diferentes. 
Con esta información, se hizo una selección final de 
aquellos indicadores que superaron un 60% de aplicabi-
lidad en terreno entendido como factibilidad de medir el 
indicador. La factibilidad de medir en terreno esta eva-
luada a través de si para medir el indicador es medible 
sin intervención, si se necesita instrumentos o material 
adicional y el tiempo necesario para la obtención.
Se obtuvieron inicialmente 46 indicadores conductuales 
de bienestar desde la literatura. Luego de la validación 
usando análisis de riesgo, sólo 30 (62,5%) de los indica-
dores iniciales fueron validados por los expertos y stake-
holders. Finalmente, 26 indicadores (56,5% de los indi-
cadores iniciales) lograron pasar la etapa de validación 
en terreno. Estos resultados sugieren que los indicadores 
de bienestar asociados a conductas son en su mayoría 
fáciles de medir y aplicables en condiciones normales 
de manejo. Futuros estudios deberían estar orientados a 
validar estos resultados en competencias de rodeo, con 
el fin de realizar una selección aun mas rigurosa y obte-
ner un numero de indicadores menor al actual.
La identificación y validación de indicadores conduc-
tuales de bienestar a través de la metodología de análisis 
de riesgo y con la participación de expertos y stakehol-
ders permitió seleccionar indicadores desde personas 
que trabajan directa y diariamente con los animales, y 
permitió una validación consensuada y real. La valida-
ción en terreno permitió seleccionar aquellos indicado-
res que realmente pueden ser medidos en condiciones 
normales de trabajo.
El estudio abre la puerta a integrar estos indicadores 
operacionales a la evaluación completa de bienestar en 
equinos de rodeo chileno en condiciones de competen-
cia y fuera de competencia, y podría permitir distinguir 
estados desmejorados de bienestar basados en indicado-
res validados científicamente.
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Resumen:

INTRODUCCIÓN
Los indicadores de bienestar en aves ponedoras de-
sarrollados en otras situaciones como Welfare Qua-
lity (2009) han sido desarrollados en situaciones 
productivas distintas a la chilena. Esto hace necesa-
rio encontrar indicadores operacionales (IOBs) que 
se adapten a las diferentes realidades locales y que 
entreguen información capaz de medir el estado de 
bienestar de forma inmediata (Wemelsfelder y Mu-
llan, 2014).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se recopilaron indicadores de bienestar de aves de 
postura de la literatura nacional e internacional ob-
teniéndose una matriz de indicadores, su forma de 
medición y acciones remediales para cada uno. Se 
realizó una validación y selección de indicadores 
utilizando una evaluación y análisis de riesgo para el 
bienestar de equinos través de encuestas dirigidas a 
3 expertos y 6 “stakeholders” (médicos veterinarios 
especialistas, productores, operarios)  según lo reco-
mendado por EFSA (2012). Este análisis de riesgo 
consiste en primero identificar riesgos (indicadores) 
y luego evaluar la magnitud del riesgo (cuan bien 
mide bienestar el indicador detectado), para luego 
ponderarlo con todas las respuestas de los encuesta-
dos. Aquellos indicadores lograron superar un 60% 
de riesgo sobre el bienestar pasaron posteriormente 
a una validación en terreno). La aplicabilidad en te-
rreno de los indicadores fue validada en 5 ocasiones 
diferentes en ponedoras en jaulas convencionales y 
aviarios y se seleccionaron aquellos IOBs que supe-
raron un 60% de aplicabilidad en terreno. La aplica-
bilidad se midió como la capacidad del indicador de 
evaluar el estado de bienestar de forma inmediata o 
no, si este indicador es incorporable a sistemas de 

seguimiento/registro dentro de la producción y si se 
necesitan otros instrumentos para medirlo. Aquellos 
indicadores que superaron el 60% de aplicabilidad 
se seleccionaron como indicadores finales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron 42 indicadores desde 106 papers de la 
literatura. Luego de la validación usando análisis de 
riesgo, sólo 30 fueron seleccionados. Despues de la 
validación en terreno solo 26 IOBs finalmente se se-
leccionaron. La mayoría de los IOBs fueron aquellos 
basados en el animal (directos) o productivos y que 
son aplicables a la realidad chilena. Estos resulta-
dos coinciden con la tendencia de elegir indicadores 
que midan el bienestar de forma inmediata y fácil en 
otras producciones animales, y los resultados difie-
ren con otras metodologías descritas que requieren 
mas tiempo y son costosas (Welfare Quality, 2009).
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Resumen:
INTRODUCCIÓN
La obtención de indicadores operacionales de bien-
estar (IOBs) en peces de producción ha sido una ta-
rea de interés creciente en los últimos años (Stien et 
al. 2013). Los requisitos principales para designar 
un indicador de bienestar de tipo operacional son: 
a) medible; b) fáciles de obtener en terreno, y; c) 
que entreguen información capaz de solucionar el 
problema de bienestar (Bracke et al. 2008). La ob-
tención de los IOBs debe adecuarse a la realidad de 
producción y actualmente en Chile existe un vacío 
de información respecto de cuales serian los IOBS 
mas adecuados. MATERIALES Y MÉTODOS:Se 
recopilaron indicadores de bienestar de peces de 
la literatura nacional e internacional obteniéndose 
una matriz de indicadores, su forma de medición y 
acciones remediales para cada uno. Se realizó una 
validación y selección de los indicadores utilizando 
una evaluación y análisis de riesgo a través de en-
cuestas dirigidas a expertos y “stakeholders” (mé-
dicos veterinarios especialistas, productores, jefes 
de centro, expertos en bienestar animal) según lo 
recomendado por EFSA (2012). RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN:Se obtuvieron inicialmente 20 indi-
cadores para transporte y 25 para produccion desde 
la literatura. Luego de la validación usando análisis 
de riesgo, sólo 10 IOBs para transporte (dióxido de 
carbono, amoniaco, turbidez, temperatura, mortali-
dad al final del viaje, letargia, boqueo, descamación, 
lesiones en cuerpo y ojos, y estado de branquias) 
fueron seleccionados. A su vez sólo 8 IOBs para 
producción (turbidez, pH, temperatura, densidad, 
presencia de saprolegnia, presencia de IPN, presen-
cia de flavobacterias y letargia) fueron selecciona-
dos y validados. Estos resultados sugieren que la 
mayoría de los IOBs seleccionados son indicadores 
directos o basados en el animal, que coincide con la 
tendencia en otras producciones animales y difiere 

de estudios previos (Stien et al., 2013). CONCLU-
SIONES:La identificación y validación de IOBs a 
través de la metodología de análisis de riesgo y con 
la participación de expertos y stakeholders permitió 
seleccionar indicadores desde personas que trabajan 
directa y diariamente con los animales, y permitió 
una validación consensuada y real. El estudio abre 
la puerta a integrar estos indicadores operacionales 
a la evaluación completa de bienestar en salmones 
en agua dulce.
REFERENCIAS
Bracke, M., Edwards, S., Metz, J., Noordhuizen, J., 
Algers, B. 2008. Synthesis of semantic modelling 
and risk analysis methodology applied to animal 
welfare. Animal 2, 1061-1072.
EFSA. 2012. Guidance on Risk Assessment for Ani-
mal Welfare. EFSA Journal 10, 2513.
Stien, L., Bracke, M., Folkedal, O., Nilsson, J., 
Oppedal, F., Torgersen, T., Kittilsen, S., Midtlyng, 
P., Vindas, M., Øverli, Ø., Kristiansen, T. 2013. Sal-
mon Welfare Index Model (SWIM 1.0): a semantic 
model for for overall welfare assessment of caged 
Atlantic salmon: review of the selected welfare in-
dicators and model presentation. Rev. Aquacult 5, 
33-57.
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Resumen:
INTRODUCCIÓN
La obtención de indicadores operacionales de bien-
estar (IOBs) en salmones han sido un tema de cre-
ciente interés (Stien et al. 2013). Un indicador de 
bienestar operacional debe ser medible, fáciles de 
obtener en terreno, y que entreguen información ca-
paz de solucionar el problema de bienestar (Bracke 
et al., 2008). Existe consenso que los IOBs deben 
adecuarse a la realidad de producción. En Chile 
existe un vacío de información respecto de cuales 
serian los IOBs más adecuados en la fase agua de 
mar de salmones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se recopilaron indicadores de bienestar de salmo-
nes y se obtuvo una matriz de indicadores, forma de 
medición y acciones remediales para cada uno. Se 
realizó una validación y selección de los indicado-
res utilizando una evaluación y análisis de riesgo a 
través de encuestas dirigidas a expertos y “stakehol-
ders” (médicos veterinarios especialistas, producto-
res, jefes de centro, expertos en bienestar animal) 
según lo recomendado por EFSA (2012) y se hizo la 
selección final de aquellos IOBs si estos superaron 
un 60% de aplicabilidad en terreno.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron inicialmente 52 indicadores iniciales 
desde la literatura. Luego de la validación usando 
análisis de riesgo, sólo 18 IOBs (oxígeno, densidad 
poblacional, mortalidad, presencia de caligidosis, 
SRS, IPN y microalgas, estado/limpieza de redes, 
factor de condición, dispersión, madurez sexual, 
deformidades vertebrales, lesiones en aleta dorsal, 
descamación, lesiones corporales y ojo, conducta 
letárgica, nado anormal, boqueo) fueron seleccio-
nados. La mayoría de los IOBs seleccionados son 
indicadores basados en el animal, y coincide con 
evidencias en otras producciones animales y difiere 

de otros (Stien et al., 2013, Petersen, et al., 2014).
CONCLUSIONES
La identificación y validación de IOBs realizada en 
este estudio permitió seleccionar indicadores desde 
personas que trabajan directa y diariamente con los 
animales, de forma consensuada y real. El estudio 
abre la puerta a su uso en sistemas de aseguramiento 
de bienestar en salmones.
REFERENCIAS
Bracke, M., Edwards, S., Metz, J., Noordhuizen, J., 
Algers, B. 2008. Synthesis of semantic modelling 
and risk analysis methodology applied to animal 
welfare. Animal 2, 1061-1072.
EFSA. 2012. Guidance on Risk Assessment for Ani-
mal Welfare. EFSA Journal 10, 2513.
Stien, L., Bracke, M., Folkedal, O., Nilsson, J., 
Oppedal, F., Torgersen, T., Kittilsen, S., Midtlyng, 
P., Vindas, M., Øverli, Ø., Kristiansen, T. 2013. Sal-
mon Welfare Index Model (SWIM 1.0): a semantic 
model for overall welfare assessment of caged At-
lantic salmon: review of the selected welfare indica-
tors and model presentation. Rev. Aquacult 5, 33-57.
Pettersen, J., Bracke, M., Midtlyng, P., et al. 2014. 
Salmon welfare index model 2.0: extended model 
for overall welfare assessment of caged Atlantic sal-
mon, based on a review of selected welfare indica-
tors and intended for fish health professionals. Rev 
Aquacult 6, 162-179.
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Resumen:

En Chile, el rodeo es considerado un deporte nacional y 
ha sido reconocido como tal por la Oficina de Deportes 
y Recreación. Históricamente, el enfoque para mantener 
un adecuado bienestar en caballos radicaba en proveer de 
infraestructura (establos, espacio de pesebrera) pero ac-
tualmente, el enfoque debe ser multidimensional, centrán-
dose en la evaluación directa del animal para luego ade-
cuar el medio, si fuese necesario (Broom, 1986). Mediante 
la medición de los constituyentes sanguíneos, es posible 
determinar las modificaciones fisiológicas y bioquímicas 
que ocurren como respuesta al ejercicio y entrenamiento 
al cual son sometidos los caballos (Evans et al., 2002). 
En este sentido, existe poca información respecto de la 
evaluación de indicadores operacionales de bienestar, in-
dicadores fáciles de medir, incorporables en sistemas de 
seguimiento de evaluación de bienestar y fáciles de im-
plementar en terreno. en equinos de rodeo en Chile. Por 
esta razón, se hizo necesario analizar y validar indicadores 
operacionales fisiológicos, hematológicos, y hormonales 
en equinos de rodeo de Chile.
Se recopilaron indicadores sanguíneos (hematológicos, 
bioquímica sanguínea, hormonales), fisiológicos y físicos 
asociados a bienestar en equinos existentes en la literatura 
nacional e internacional desde 52 publicaciones en revistas 
con comité editor y evaluación por pares (buscador Sco-
pus), y se obtuvo una matriz de indicadores conductuales 
con la forma de medición y acciones remediales detallada 
para cada uno. Posteriormente, se realizó una validación y 
selección de indicadores usando una evaluación y análisis 
de riesgo a través de encuestas dirigidas a 2 expertos y 24 
“stakeholders” (médicos veterinarios especialistas, cuida-
dores, preparadores, expertos en bienestar animal) según 
lo recomendado por EFSA (2012). Este análisis de riesgo 
consiste en primero identificar riesgos (indicadores) y lue-
go evaluar la magnitud del riesgo (cuan bien mide bien-
estar el indicador detectado), para luego ponderarlo con 
todas las respuestas de los encuestados. Aquellos indica-
dores lograron superar un 60% de riesgo sobre el bienestar 
fueron seleccionados para la validación en terreno. Esta 
validación en terreno de los indicadores seleccionados se 

realizó en un criadero de caballos fina sangre chileno que 
estaban en entrenamiento para competencia de rodeos en 
la comuna de Talagante en diciembre de 2017. Los indica-
dores sanguíneos se midieron en 24 equinos en 2 ocasiones 
(reposo y luego de actividad de entrenamiento). Con esta 
información, se hizo una selección final de aquellos indi-
cadores que superaron un 60% de aplicabilidad en terreno 
entendido como factibilidad de medir el indicador.
Se obtuvieron inicialmente 67 indicadores conductuales 
de bienestar desde la literatura. Luego de la validación 
usando análisis de riesgo, sólo 35 (52,2%) de los indica-
dores iniciales fueron validados por los expertos y stake-
holders y 25 indicadores (37,3%) lograron pasar la etapa 
de validación en terreno, mayoritariamente fisiológicos y 
físicos (88%). Sólo 12% de indicadores los sanguíneos 
(hematológicos, bioquímica sanguínea y cortisol) fueron 
seleccionados como operacionales. Esto evidencia que si 
bien muchos de ellos son indicadores muy buenos (Tadich 
2013), no tienen una utilidad practica y en contextos reales 
y cotidianos. Futuros estudios deberían estar orientados a 
validar estos resultados en condiciones de rodeo, con el fin 
de realizar una selección aun mas rigurosa y obtener un 
numero de indicadores menor al actual.
La identificación y validación de indicadores de bienestar 
a través de la metodología de análisis de riesgo y con la 
participación de expertos y stakeholders permitió seleccio-
nar mayoritariamente indicadores operacionales fisiológi-
cos y físicos (88%) en consenso con los actores principales 
del rodeo. Este estudio pone de manifiesto la necesidad de 
identificar indicadores que efectivamente sirvan para me-
dir bienestar animal de forma rápida o inmediata, fácil y 
aplicable a condiciones de terreno. A su vez, este estudio 
permitiría la valorización científica del bienestar de caba-
llos fina sangre chileno en actividades de rodeo en el futuro.
REFERENCIAS
-Broom, D. 1986. Indicators of poor welfare. Br Vet J 142, 524-526.
-EFSA. 2012. Guidance on Risk Assessment for Animal Welfare. EFSA Journal 
10, 2513.
-Evans, D. 2002. Welfare of the Racehorse During Exercise Training and Racing. 
En: Waran, N. The Welfare of Horses. Estados Unidos. Kluwer Academic Publi-
shers, 181- 201.
-Tadich, T., Araya, O., Solar, F., Ansoleaga, N., Nicol, C. 2013. Description of 
the Responses of Some Blood Constituents to Rodeo Exercise in Chilean Creole 
Horses. J Equine Vet Sci 33, 174-181.
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Resumen:

Los Camélidos Sudamericanos (CSA) son los herbí-
voros nativos de mayor tamaño de Sudamérica. Las 
4 especies de camélidos actuales se dividen en sil-
vestres, vicuña (Vicugnavicugna) y guanaco (Lama 
guanicoe) y domésticas, llama (Lama glama) y alpa-
ca (Vicugna paco). Las llamas, poseen un alto valor 
social y económico en los países sudamericanos, 
donde son utilizadas como fuente de alimento, de 
fibra y como animales de carga. Sin embargo, desde 
hace algunos años, han cobrado importancia por las 
numerosas oportunidades médicas, biotecnológicas 
y productivas que ofrecen. El exitoso aprovecha-
miento de ciertas características fisiológicas únicas 
de los CSA, como la particularidad de sus anticuer-
pos, y su fisiología digestiva, entre otras, incluye la 
necesidad de mantener a las llamas bajo condicio-
nes experimentales, de crianza intensiva, ex-situ, te-
niendo en cuenta las necesidades físicas, mentales y 
naturales de esta especie (Marcoppido y Vilá, 2013).
El objetivo del trabajo es dar a conocer, los estánda-
res mínimos fijados por este grupo, para obtener re-
sultados científicos válidos, confiables, comparables 
y reproducibles. 
Desde el 2005 a la actualidad, en el Hato de Lla-
mas Experimentales (HALLE)- INCUINTA-INTA 
Castelar, se trabajó con 40 llamas (32 machos y 8 
hembras) provenientes de criaderos de las provin-
cias de Buenos Aires y San Luis. Los proyectos de-
sarrollados en el HALLE, incluyen la incubación de 
una plataforma que involucra la inmunización de 
llamas para el desarrollo de bibliotecas de Nano-an-
ticuerpos monoclonales recombinantes (VHH), para 
el diseño de kits diagnósticos muy sensibles y es-
pecíficos, alimentos funcionales y biofarmacos para 
diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades veteri-
narias y humanas. Las llamas del HALLE también 
son utilizadas para estudios de microbiota (bacte-
rias, arqueas, hongos y protozoos anaerobios), res-
ponsables de la digestión de la fibra de baja calidad 

y evaluar su rol en la emisión de gases de efecto 
invernadero, principalmente metano.
Los estándares establecidos incluyen el manejo del 
Personal (1) y la Nutrición (2); diseño de Instalacio-
nes (3); y supervisión minuciosa de Comportamien-
to (4); -Maniobras Experimentales (5) y Zootécni-
cas (6); -Sanidad (7); -Urgencias (8) y abarcan las 
siguientes actividades:
-Maniobras experimentales: inoculación de antí-
genos (IM, Sc e ID) y extracción de sangre (vena 
yugular); toma de muestras de C1 (sondaje bu-
co-esofágico), bajo restricción mecánica, en manga 
diseñada específicamente para camélidos; -Manio-
bras zootécnicas: desparasitación (PO y SC), vacu-
nación anticlostridial (SC), corte de uñas y esquila 
(en posición decúbito lateral, con esquiladora eléc-
trica); -Actividades de aclimatación y habituación a 
las instalaciones, alimento y personal; - Enriqueci-
miento ambiental. 
No se han detectado problemas sanitarios, alteracio-
nes del comportamiento ni afecciones asociadas a 
las maniobras o inoculaciones experimentales.
Estos estándares son supervisados continuamente 
y evaluados de manera indirecta, a partir de los re-
sultados obtenidos en cada una de las experiencias 
realizadas. Contar con personal capacitado, man-
tener una adecuada nutrición y realizar la correcta 
habituación de los animales a las maniobras, son re-
quisitos que deben implementarse para alcanzar el 
equilibrio entre las necesidades internas y demandas 
externas de las llamas experimentales.

REFERENCIAS 
-Marcoppido, G y Vilá B. Manejo de Llamas extra-an-
dinas. Observaciones que contribuyen a su bienestar 
en un contexto no originario. Management of ex-
tra-Andean Llamas.Comments that contribute to their 
welfare in non-originating context. Revista Argentina 
de Producción Animal, RAPA. (2), 33 (2013).  
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La depresión del río Salado es la principal región 
de cría de ganado bovino para carne de Argentina. 
Es un territorio plano, de pobre drenaje e inunda-
ble, con suelos de baja calidad. Caracterizada por 
alternancia de sequías e inundaciones, con precipi-
taciones anuales promedio de 900 mm. Los pastiza-
les naturales ocupan el 70% de la cuenca y soportan 
sistemas de cría con carga animal y productividad 
anual bajas (0,6 EV.ha-1 , 70 kg carne.ha-1.año-1). 
En suelos de mayor aptitud se realiza la recría de 
animales de reposición y engorde de animales para 
faena. En este contexto, el animal pasa por tres am-
bientes que marcan su comportamiento y bienestar. 
El campo, el transporte (transición) y el remate feria 
o frigorífico. Etapas caracterizadas por instalaciones 
que hacen al ambiente que rodea al ganado y que 
afecta directamente su bienestar, de impacto tanto 
ético como económico. El objetivo de este trabajo 
fue realizar un relevamiento preliminar de embarca-
deros como espacio de transición (entrada y salida 
del sistema), que condiciona el estado físico y men-
tal del animal y tiene efecto sobre la calidad de la 
carne. En un radio de 10 kilómetros sobre las rutas 
N°36 y N°20 (Buenos Aires, Argentina) observado-
res entrenados en parámetros de bienestar animal 
(BA) relevaron dicha instalación, en 15 estableci-
mientos al azar, mediante el uso de listados de verifi-
cación. Los parámetros relevados fueron, Presencia 
de embarcadero en el campo. Presencia de manga, 
techo y toril. Observación de salientes (cortantes, 
punzantes, etc.). El material del piso, su estado y si 
era o no resbaladizo. La altura, el ancho y el ángulo 
de la rampa de carga. Material usado en su construc-
ción. Presencia de explanada horizontal al final del 
embarcadero. Ubicación del embarcadero dentro del 
campo. Estado general de mantenimiento y conser-

vación y finalmente, cómo una inclemencia climá-
tica afectaría su uso. Los resultados arrojan que, el 
100% de los campos relevados poseen embarcadero, 
solo el 54% se encuentra ubicado sobre la ruta de 
acceso al predio. El 93% está construido en made-
ra, un 81% de las rampas tienen piso de madera y 
tierra, y el 67% posee piso de tipo resbaladizo. El 
ángulo promedio de las rampas es menor a 19°, y 
la altura promedio es de ±1,33 mt. El 50% de los 
embarcaderos tienen un ancho mayor a 74 cm. El 
74% de los embarcaderos es de construcción pre-
fabricada y solo un 26% tiene un muy buen o buen 
estado mantenimiento y conservación. Ningún em-
barcadero cuenta con techo, o explanada al final de 
la rampa. Solo el 20% tiene manga conductora, y 
un 7% posee manga ciega. Y únicamente el 54% de 
ellos puede ser utilizado en condiciones climáticas 
adversas. Mediante este sondeo preliminar se infiere 
un indudable nivel de problemas en esta instalación, 
espacio de transición entre el campo y el transporte 
que afecta el BA. Dificultando la conducción de los 
animales e impactando directamente sobre el pro-
ducto final.
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La venta de animales en ferias de ganado multiplica 
las veces que estos deben ser cargados y descarga-
dos de camiones y la manera en la que se realicen 
estos manejos puede afectar el bienestar animal. Se 
describe que la carga es uno de los procesos más es-
tresantes asociados al transporte (María et al 2004) 
y cuantificar la frecuencia de eventos conductuales 
asociados al manejo de los animales permite eva-
luarlo de manera objetiva. El presente estudio busca 
describir y comparar los procedimientos de carga 
(C) y descarga (D) de terneros en ferias de ganado 
del sur de Chile. Se visitaron 20 ferias entre las re-
giones de La Araucanía y Aysén, para observar D y 
C de terneros de 150 a 250 kg/PV aproximadamen-
te. Se evaluaron las instalaciones utilizadas, el ma-
nejo y en 94 D y 78 C se registró la frecuencia de los 
siguientes eventos: resbalones, caídas, saltos, deten-
ciones, giros, vocalizaciones, montas, agresiones y 
defecación/micción. También se contabilizaron los 
golpes y picadas con elemento de arreo, patadas y 
flexión/tirón de cola recibidos por los terneros. Los 
resultados obtenidos se expresaron como frecuen-
cias y se compararon las frecuencias de eventos en-
tre D y C, aplicando pruebas de Chi-cuadrado y test 
de Fisher (frecuencias <5) usando R. En relación 
con la infraestructura, >94% de D y C se realizaron 
en rampas con piso antideslizante, >77% C y D en 
rampas con pendiente ≤25% y en 99% de D y C ha-
bía protecciones laterales. Se registró la presencia 
de obstáculos en el camino en 41% de D y 34%C, 
que correspondieron principalmente a los palos/tu-
bos separadores del camión (>76 %). El personal 
de la feria participó en 43% D y en 67% C y los 
transportistas en 63% D y 45% C. Se registró el uso 
de elementos de arreo en 34% D y 91% C, princi-
palmente varas/palos de madera (87% D y 63% C) 
y tubos (10% D y 29% C), entre otros. El uso de 
picana eléctrica se registró sólo en 12% de C. Para 

registrar las conductas asociadas al manejo, se ob-
servaron 1252 terneros en D y 1344 en C. Se obtuvo 
un 1,7% de caídas en D y 1,4% en C; 11,7% resbalo-
nes en D y 4,7% en C; 6% saltos en D y 4,2% en C; 
0,2% giros en D y 5,7% C; 2,8 % detenciones en D y 
3,7 % en C; 7,3% vocalizaciones en D y 0,4% en C; 
2,4% montas en D y 1,8% C; 0,2% agresiones en D 
y 0,1% en C; 0,3% defecación/micción en D y 0,8% 
en C. Se registraron 3% de golpes en D y 46,1% 
en C; 6,8% de picadas en D y 72,3% en C; 2,2% 
patadas en D y 2,4% en C y 0,1 % flexión/tirón de 
cola en D y 0,5% en C. La frecuencia de resbalones, 
giros, vocalizaciones, golpes y picadas fue mayor en 
C que en D (p≤0,05). Se concluye que la mayoría de 
las descargas y cargas en ferias se realizan utilizan-
do instalaciones adecuadas y que existió una mayor 
frecuencia de manejos inapropiados como golpes y 
picadas durante la carga de los terneros.
María G, Villarroel M, Chacon G, Gebresenbet G. 
2004. Scoring system for evaluating the stress to ca-
ttle of commercial loading and unloading. Vet Rec 
154, 818-821.
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O objetivo do estudo foi caracterizar padrões de ma-
nejo que interferem no bem-estar de equinos estabu-
lados no Distrito Federal. Um protocolo de avaliação 
para equinos desenvolvido com base no AWIN Pro-
tocol foi aplicado em 117 cavalos, em 13 proprie-
dades. Para esta análise foram usados os itens que 
apresentaram distribuição entre as possíveis respos-
tas, sendo elas: interação social na cocheira (contato 
olfatório, visual, tátil ou sem contato), qualidade da 
cama (insuficiente ou suficiente), limpeza da cama 
(limpa ou suja), limpeza do bebedouro (limpo, sujo 
ou parcialmente sujo), situação dos pelos táteis (ín-
tegros ou raspados), sinais na cabeça (ausente, cica-
triz ou lesão), na região escapular, costelas, glúteos 
e membros posteriores (ausente ou cicatriz). Esses 
itens foram submetidos a análise de correspondência 
múltipla para identificar padrões de manejo usando 
o Software Statistica 7® com p<0,05. Os resultados 
mostraram associação entre características positivas 
ao bem-estar como interação visual na baia e quan-
tidade suficiente de cama; quantidade suficiente de 
cama e cama limpa. Notou-se associação entre ca-
racterísticas negativas ao bem-estar como sem inte-
ração social na cocheira, lesões nos membros poste-
riores e cama suja; quantidade insuficiente de cama 
e cama suja; lesões na cabeça e lesões na região das 
costelas. Também associações entre características 
consideradas positivas e negativas como interação 
social visual na cocheira, cama insuficiente e lesões 
na região escapular; bebedouro sujo e pelos tácteis 
íntegros. A partir dos resultados foi possível notar 
padrões de manejo e instalações que estão direta-
mente relacionados com o bem-estar dos equinos. 
Propriedades cujos cavalos apresentavam lesões na 
cabeça, também apresentavam lesões na região das 
costelas, possivelmente ocasionadas pelo uso de 
equipamentos de equitação inadequados ou mau uso 

destes equipamentos. A associação entre a interação 
social visual na cocheira, a cama insuficiente e as 
lesões na região escapular podem ser explicadas por 
construções de madeira, que por um lado permitiam 
o contato social entre os animais vizinhos, através de 
frestas, mas resultavam em estruturas mau acabadas, 
podendo causar lesões e cicatrizes nos cavalos. A as-
sociação de pelos tácteis íntegros e água suja, talvez 
possa ser explicada pela sobrecarga de trabalho dos 
manejadores ou falta de informação técnica sobre o 
tema. Concluímos que a caracterização dos padrões 
de manejo dos cavalos evidenciou a existência de 
padrões que promovem o bem-estar, e por outro 
lado, há padrões que acumulam efeitos negativos, 
empobrecendo o bem-estar e, ainda há um terceiro 
tipo de padrão onde existe uma mistura de caracte-
rísticas positivas e negativas. Algumas característi-
cas de manejo e instalações podem levar os cavalos 
a estados mentais negativos e devem ser evitados, 
portanto, capacitações são necessárias para que haja 
esclarecimento sobre o manejo e instalações ideais 
para garantir o bem-estar dos cavalos.
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En varios países industrializados, el rechazo de los 
sistemas de producción intensiva por parte del pú-
blico ha llevado al desarrollo de nueva legislación 
en bienestar animal y a cambios en la industria que 
benefician a los animales. Sin embargo, es poca la 
información que se tiene sobre la opinión pública 
con respecto a la producción intensiva en países 
en desarrollo. El objetivo del estudio fue evaluar 
la opinión de chilenos sobre diferentes escenarios 
hipotéticos de producción de aves ponedoras. Los 
participantes (n=900) fueron reclutados en espacios 
públicos (Santiago) y fueron informados sobre el 
sistema de producción predominante en Chile. A 
cada participante se le asignó aleatoriamente uno de 
seis escenarios de producción hipotéticos que dife-
rían en el tipo de alojamiento [550: jaulas conven-
cionales (550 cm2/gallina); 750: jaulas acondicio-
nadas (750 cm2/gallina); Free-range: extensivo (2 
m2/gallina)] y en la prevalencia de picaje de plumas 
[Alto: 50 al 80% del grupo; Bajo: muy bajo]. Los 
participantes fueron encuestados sobre su nivel de 
conformidad utilizando una escala de Likert (1=des-
aprueba totalmente a 5=aprueba totalmente): (P1) 
“¿Está de acuerdo con este tipo de crianza?”; (P2) 
“¿Considera que es aceptable?”; (P3) “¿Cuán pro-
bable es que estén sufriendo?”. El efecto de los di-
ferentes escenarios y los datos demográficos (sexo 
(hombre vs. mujer) y dieta (consumidores vs. no 
consumidores de carne) sobre las respuestas fueron 
analizados mediante Kruskal Wallis y Mann Whit-
ney. El escenario hipotético tuvo un efecto sobre la 
respuesta de los participantes para las preguntas P1 
(550-Alto: 1.58a; 550-Bajo: 2.15b; 750-Alto: 2.54c; 
750-Bajo: 2.93d; Free-range-Alto: 3.35e; Free-ran-
ge-Bajo: 3.87f; P<0.0001), P2 (550-Alto: 1.59a; 

550-Bajo: 2.01b; 750-Alto: 2.29c; 750-Bajo: 2.65d; 
Free-range-Alto: 3.31e; Free-range-Bajo: 3.74f; 
P<0.0001) y P3 (550-Alto: 4.52a; 550-Bajo: 4.16b; 
750-Alto: 4.01b; 750-Bajo: 3.65c; Free-range-Alto: 
3.09d; Free-range-Bajo: 2.57e; P<0.0001). El sexo y 
dieta de los participantes también tuvieron un efecto 
sobre la opinión de los escenarios. En general, mu-
jeres aprobaron menos (2.62 vs. 2.87; P=0.003), en-
contraron menos aceptable (2.52 vs. 2.69; P=0.007), 
y percibieron un mayor sufrimiento (3.73 vs. 3.59; 
P=0.001) en los escenarios hipotéticos que los hom-
bres. De la misma forma, no consumidores de carne 
aprobaron menos (2.20 vs. 2.78, P=0.004), encon-
traron menos aceptable (2.07 vs. 2.64, P=0.003) y 
percibieron un mayor sufrimiento (4.01 vs. 3.63, 
P=0.005) en los escenarios hipotéticos que los con-
sumidores de carne. Los participantes percibieron 
un menor sufrimiento en los animales con el aumen-
to del espacio por gallina y disminución del nivel de 
picaje, sugiriendo que les importa temas que afectan 
bienestar animal.
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El manejo que se hace de los cerdos en los corrales 
de espera en las plantas de beneficio, es clave para 
minimizar el estrés y el miedo, mejorar la eficiencia, 
mantener calidad de carne y evitar pérdidas. Los co-
rrales de descanso deben garantizar agua de bebi-
da, espacio mínimo de 1,2 m2/animal y adecuado 
manejo en la conducción de los animales hacia la 
insensibilización. Se planteó como objetivo general 
“Caracterizar las prácticas de manejo en corrales de 
espera en plantas de beneficio porcino en el Valle de 
Aburrá”. Se realizó un estudio transversal en plan-
tas de beneficio habilitadas por el Instituto Nacio-
nal de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de 
Colombia (INVIMA). Se analizaron variables como 
mecanismo de dirección a los corrales, tiempo de 
estabulación, suministro de agua, densidad de carga, 
vocalización, resbalones y caídas, y mecanismo de 
conducción hacia la insensibilización. Se analizaron 
225 cerdos, encontrando que 35,6% se arriaron con 
palmadas desde los camiones hacia los corrales de 
espera; el tiempo de estabulación fue mayor a 10 
horas en el 16% de los animales; 12,9% de los cer-
dos no tenían agua de manera permanente; el 40,9% 
estuvo sometido a una alta densidad de carga, mien-
tras que el 19,6% presentó una baja densidad de 
carga. En relación con aspectos de bienestar animal, 
el 37,3% presentó altas vocalizaciones; el 29,3% y 
14,2% presentaron resbalones o caídas respectiva-
mente. Respecto al mecanismo de conducción hacia 
la insensibilización, se empleó la palmada en el 56% 
y tábano en el 4%. Como conclusión principal, se 
debe promover el manejo de la densidad de carga, 
dado que tanto altas como bajas generan inconve-

nientes en el bienestar, favoreciendo la aparición de 
lesiones y estrés en los animales. Así mismo, pro-
mover la obligatoriedad de agua permanente en los 
corrales y un tiempo de estabulación inferior a las 
10 horas. En relación con los mecanismos de con-
ducción, es necesario continuar campañas de buen 
manejo animal, fomentando uso de otras alternati-
vas como las tablas o paneles para ayudar al movi-
miento de los cerdos.
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Resumen:

En las últimas décadas los actores educativos han 
mantenido discusiones y se han producido avances 
en cuanto a aportes sobre las teorías de aprendiza-
je. Sin embargo, los modelos de enseñanza supe-
rior en Argentina no han logrado acomodarse ade-
cuadamente a estos, ni a los estilos de las nuevas 
generaciones que transitan las universidades. En 
el marco del último año de la carrera de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, 
las Prácticas Profesionales Supervisadas proponen 
achicar la brecha, planteando un marco de aplica-
ción de los conceptos aprendidos los años previos. 
Como parte de este nuevo programa, la Cátedra de 
Bienestar Animal propone un taller teórico-práctico 
de Introducción al Bienestar Animal para graduan-
dos que no hayan contado con cursos formales sobre 
el tópico. Presentamos un análisis de la estructura 
del taller y de tres cohortes de estudiantes, así como 
sugerencias para implementaciones posteriores. La 
instancia propuesta consta de cuatro momentos: uno 
de introducción /sensibilización a la problemática 
de bienestar animal, otro de discusión de la utilidad, 
tipo y significado de los indicadores, un tercero de 
generación y aplicación de indicadores específicos 
para determinadas producciones animales, y una úl-
tima instancia de puesta en común y valoración de 
la práctica realizada. La propuesta pedagógica pre-
tende orientar a los estudiantes en el campo discipli-
nar, introducirlos en las dificultades de la medición 
del bienestar animal en contexto de producción, y 
motivarlos a proponer mejoras. Los indicadores ela-
borados no formaron parte de un protocolo extenso, 
sino que actuaron a modo de signos centinelas. El 
análisis de las producciones finales de las tres co-
hortes permite afirmar que la estructura modular 

fue apropiada, la aplicación a campo los enfrentó a 
las dificultades propias de la toma de indicadores, 
la mayoría coincidió en que el BA debería adoptar 
un carácter transversal, enseñándose temprano en la 
carrera, y que la toma de indicadores debe ser una 
actividad en sí misma, y no parte de otras. Reali-
zaron recomendaciones, habiendo coincidencia res-
pecto de la necesidad de sensibilización, formación 
y consenso con todos los participantes de la activi-
dad productiva. En algunos establecimientos, y en 
algunos tipos de producción, la situación se percibió 
como más comprometida que en otros.
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Los cerdos son capaces de detectar y preferir ele-
mentos dulces de manera innata debido a su corre-
lación con el contenido de energía, aumentando el 
placer que perciben a medida que aumenta la inclu-
sión de carbohidratos como la sacarosa. Esto podría 
incrementar la competencia por obtener el recurso 
alimenticio, pudiendo generar conductas agonistas 
en animales de producción que reciban aditivos pa-
latables. El objetivo del presente experimento fue 
cuantificar y relacionar conductas agonistas y ex-
ploratorias con la percepción de palatabilidad de 
soluciones de sacarosa en cerdos de recría. Un total 
de 24 cerdos de recría fueron alojados en parejas y 
expuestos diariamente, durante siete días consecu-
tivos, a diferentes soluciones de sacarosa (0,5; 1; 2; 
4; 8; 16 and 32%) por 10 minutos. Mediante cáma-
ras de video se registró el tiempo de realización de 
las siguientes conductas 1) agonistas cerca del be-
bedero; 2) agonistas lejos del bebedero, 3) hozar el 
bebedero y 4) morder el bebedero. Adicionalmente 
se estimó la palatabilidad o placer que los animales 
percibieron mediante la cuantificación de patrones 
de consumo (tiempo de consumo/número de acer-
camientos). El efecto de la palatabilidad percibida 
sobre las conductas medidas se analizó mediante el 
software estadístico SAS® a través de un análisis de 
varianza utilizando el procedimiento GLM. La pala-
tabilidad se vio afectada por la concentración de sa-
carosa (P=0,005), observándose una correlación po-
sitiva entre ambas variables (R=0,23; P=0,033). Las 
conductas de morder y hozar el comedero tendieron 
y se vieron afectadas por la palatabilidad de la solu-
ción (P=0,073; β = -3,19 y P<0,001; β = 1,22), ob-
servándose que el aumento de palatabilidad dismi-
nuía el tiempo de morder y aumentaba el tiempo de 
hozar el comedero respectivamente. Con respecto a 
las conductas agonistas lejos del sitio de consumo, 
estas mostraron una tendencia a estar relacionadas 
con la palatabilidad de la solución (P=0,063; β = 

-0,06) disminuyendo con los niveles mayores de 
inclusión de sacarosa. Por otro lado, las conductas 
agonistas observadas cerca del bebedero también se 
vieron influenciadas por la percepción de placer de 
las soluciones (P=0,012; β = 0,15) observándose un 
aumento de ellas a medida que la solución era más 
palatable. Esto podría reflejar que la palatabilidad de 
la solución, relacionada con la recompensa energé-
tica que esta otorga, incrementaría la búsqueda del 
mismo y la competencia por el recurso aumentando 
las conductas agonistas de cerdos de recría cerca del 
comedero.
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Dado que en Chile no existen datos publicados que 
permitan reconocer el nivel de bienestar de las vacas 
de descarte al pasar por ferias ganaderas, el objetivo 
del trabajo fue evaluar el estado de salud con el cual 
llegan las vacas a estos establecimientos mediante 
observación de indicadores directos.
Se visitaron 15 ferias comercializadoras de ganado 
en las Regiones de Los Lagos, Los Ríos y La Arau-
canía, registrando indicadores de salud en 844 vacas 
de descarte durante la estabulación y el remate. Los 
indicadores de salud evaluados fueron: condición 
corporal (CC) con la escala de Welfare Quality® (1 
muy flaca, 0 óptima, 2 gorda), gestación evidente 
(último tercio de gestación), lesiones dérmicas (alo-
pecias), heridas, alteraciones mamarias (inflama-
ción, ubre suelta y pezones heridos), cojeras (presen-
cia-ausencia), limpieza (Welfare Quality® score), 
problemas oculares (carcinoma, ceguera), fracturas 
y vacas con crías. El análisis de resultados fue des-
criptivo y reveló que el 45% de vacas presentó CC 
1; 49% presentó score de suciedad 1, 33% score 2 y 
14% score 3; 21.3% presentó problemas mamarios; 
30% presentó cojeras, 3% presentó preñez eviden-
te; 0.7% presentó lesiones dérmicas, 1.3% heridas 
en diferentes zonas, 1% carcinomas oculares, 0.5% 
fracturas en miembros, 0.7% cola quebrada y 15.2% 
llegó con su cría, la que fue destetada en feria. El 
3.3% de las vacas no fueron vendidas debido a la 
baja CC.
Según estos resultados, los problemas observados 
con más frecuencia fueron baja CC, alteraciones po-
dales y mamarias. La baja CC refleja un problema 
predial, de salud o alimentación, comprometiendo 
el bienestar de las vacas de descarte. Las cojeras y 
mastitis son reconocidas como problemas de salud 
de alta incidencia en predios y una razón de descar-
te, y están estrechamente asociadas al bienestar por 

el dolor que producen y las consecuentes alteracio-
nes a nivel productivo, reproductivo y de comporta-
miento (Von Keyserlingk y col 2009).
La alta proporción de vacas con baja CC, proble-
mas podales y mamarios refleja un bienestar defi-
ciente en los predios, siendo importante contar con 
un adecuado plan de descarte. Dado que el bienestar 
de las vacas se encuentra comprometido al llegar a 
las ferias, parece recomendable que estos animales 
sean enviados directamente a frigoríficos sin pasar 
por ferias, o bien procurar un trato más cuidadoso en 
tales establecimientos para evitar que su bienestar se 
deteriore aún más.

Referencias: Von Keyserlingk, J Rushen, A de Pas-
sille, Weary D. 2009. The welfare of dairy cattle key 
concepts and the role of science. Journal of Dairy 
Sciencie, 4101 – 4111.
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Se realizó una investigación a fin establecer valores 
de parámetros fisiológicos que permitan evaluar el 
bienestar de los cerdos en dos sistemas productivos 
porcinos (SIST): confinado sin ambiente controlado 
(CONF) e intensivo a campo (IAC). Ambos loca-
lizados en la provincia de Tucumán, Argentina. En 
el sistema IAC los cerdos se alojaron en piquetes 
implantados con Megathyrsus maximus. El sistema 
CONF consistió en un galpón con corrales de piso 
de cemento enrejillado y fosa húmeda. Al finalizar 
el periodo de recría, 108 cerdos híbridos de ambos 
sexos de 32 (± 4,9) kg de PV y 77 (± 4,7) días de 
edad fueron reagrupados y distribuidos en 2 grupos 
por sistema, de 27 animales cada uno. La superficie 
asignada por animal fue de 70 m2 en IAC y de 0,95 
m2 en CONF. Se tomaron muestras de sangre de 10 
machos castrados individualizados/grupo, durante 
los días 1, 3, 5, 16, 37 y 73 del ensayo, con el fin de 
conocer la evolución de la concentración sanguínea 
de glucosa, cortisol, urea, hematocrito (H), proteína 
C-reactiva (PCR), proteínas totales (PT) y actividad 
de enzima creatinquinasa (CK). El análisis estadís-
tico se realizó mediante el uso de modelos lineales 
mixtos para mediciones repetidas en el tiempo. Se 
consideró como efecto fijo a SIST y Día, el grupo 
y los individuos fueron considerados como efectos 
aleatorios. Los datos de glucosa, cortisol, PCR y 
CK se normalizaron mediante Log10. Para la com-
paración de medias se utilizó la prueba “DGC” (Di 
Rienzo et al, 2002). El día 1 del ensayo los cerdos 
del CONF presentaron valores superiores de PT, 
urea y glucosa que aquellos del IAC. Las concen-
traciones de PT, glucosa, urea, cortisol y PCR mos-
traron efecto de la interacción SIST*Día (p<0,001). 
PT siempre fue mayor en CONF. Por su parte, H 
cambió en función del Día (p<0,0001) y presentó 
una tendencia (p=0,0591) a ser menor en CONF. CK 
solo mostró efecto del Día (p=0,0114), siendo máxi-

ma los días 1 (reagrupamiento y cambio de sitio), 
16 y 37 del ensayo. La concentración de glucosa fue 
mayor en CONF durante gran parte del ensayo, ex-
cepto el día 5, donde IAC presentó su máximo valor. 
La concentración de cortisol fue menor en CONF 
los días 5 y 37, situándose por debajo de los valores 
iniciales, dicha situación pudo deberse a una perdida 
en la capacidad de respuesta frente a la exposición 
prolongada a un estresor ambiental (O´Connor et al, 
2010), como la concentración de amoníaco atmosfé-
rico, ambiente sin enriquecimiento, etc. La concen-
tración de PCR se encontró dentro del rango normal 
para la especie (Gutiérrez et al, 2009), aunque ini-
cialmente se observaron valores superiores en IAC, 
al final del ensayo los mayores valores se presenta-
ron en CONF. Esto pudo deberse al efecto de la con-
taminación ambiental (ej.: concentración de polvo 
y/o amoníaco), del sistema CONF, que genera estrés 
crónico sobre los cerdos (Von Borell et al, 2007).
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Introdução: Animais da raça zebuína Gir (Bos taurus 
indicus) apresentam boa adaptação ao ambiente tro-
pical e bom potencial para a produção de leite, mas 
são em geral, mais reativos e temperamentais do 
que os das raças taurinas. Dessa forma, a escovação 
pode ser uma importante ferramenta de manejo para 
melhorar a interação homem-animal, podendo re-
duzir o medo das novilhas e suas respostas compor-
tamentais ao processo de ordenha.
Objetivos: Avaliar o efeito treinamento pré-parto 
com escovação na sala de ordenha em novilhas lei-
teiras da raça Gir Leiteiro sobre o comportamento 
de entrada na sala de ordenha e a concentração de 
cortisol no leite.
Materiais e métodos: O experimento foi realizado na 
EPAMIG em Uberaba/MG, com 40 novilhas da raça 
Gir leiteiro. Trinta dias antes do parto, 19 novilhas 
foram submetidas a um treinamento no período da 
manhã na sala de ordenha durante 14 dias consecu-
tivos, consistindo em três períodos: 5 dias com pas-
sagem dos animais pela sala de ordenha (simulando 
o trajeto do manejo de ordenha); 5 dias com passa-
gem e permanência para a escovação (2 min/animal 
priorizando os membros posteriores) dos animais na 
sala de ordenha; 4 dias quando, além dos procedi-
mentos descritos anteriormente, foram incluídos o 
pré-dipping (assepsia dos tetos por imersão em pro-
duto antisséptico e secagem) e amarração das pernas 
traseiras com corda (peia). Após o parto, a avaliação 
comportamental foi realizada no primeiro e terceiro 
dia de lactação na ordenha da manhã, observando 
se o animal empacou e se recebeu qualquer tipo de 
ajuda para entrar na sala de ordenha, dando-se os 
escores 0 para não e 1 para sim. A concentração de 
cortisol foi dosada por métodos imunoenzimáticos 
em amostras de leite colhidas no terceiro dia de lac-

tação no período da manhã. A análise de variância 
dos comportamentos foi feita pelo procedimento 
GENMOD (SAS Institute, INC., Cary, NC) utilizan-
do-se a distribuição binomial. Foram considerados 
os efeitos fixos do grupo de manejo (1 – treino e 2 
– controle) e do dia de lactação (1 e 3) como efeitos 
classificatórios, além do efeito da medida repetida 
(vaca) no modelo como efeito aleatório. Para A con-
centração de cortisol foi empregado o procedimento 
MIXED (SAS Institute, INC., Cary, NC), incluin-
do-se no modelo os efeitos do tratamento, e de vaca, 
como afeito aleatório.
Resultados: O treinamento teve efeito significati-
vo para os parâmetros comportamentais de ajuda 
(P<0,05) e de empacar (P<0,01), assim como o dia 
em lactação (P<0,01). O grupo que recebeu mais 
ajuda e empacou no momento da entrada à sala de 
ordenha foi o grupo que não recebeu treinamento 
pré-parto. A concentração de cortisol no leite do 
grupo não treinado foi de 29,04±2,08 ng/mL e do 
treinado foi de 16,20±1,02 ng/mL, com efeito signi-
ficativo do tratamento (P<0,05).
Conclusão: O treinamento pré-parto em sala de or-
denha com escovação foi efetivo para melhorar o 
comportamento e reduzir o estresse em novilhas 
leiteiras da raça Gir ao seu primeiro contato com a 
ordenha.
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Presentaciones posters

A edição gênica de animais de produção vem sen-
do apresentada como uma ferramenta útil para a 
indústria animal. Algumas aplicações são promo-
vidas como positivas para a produtividade, saúde e 
bem-estar dos animais. O objetivo deste estudo foi 
explorar as visões do público do sul do Brasil em 
relação ao uso de técnicas de edição gênica em bo-
vinos, especificamente para a ausência de chifres e 
resistência ao calor em gado leiteiro e para muscu-
latura dupla na produção de carne. Um total de 33 
entrevistas em profundidade foram conduzidas, 18 
durante a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
em outubro de 2017 e cinco no Centro de Ciências 
Agrárias da UFSC em maio de 2018. Todos os entre-
vistados participaram voluntariamente da pesquisa, 
que foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa com Seres Humanos da UFSC. Os participantes, 
com idades entre 18 e 55 anos, tinham ou estavam 
completando a educação superior e eram 60% mul-
heres. Após assistir a uma breve apresentação audio-
visual introduzindo o tema da edição gênica e cada 
aplicação o participante discutia seus pontos de vista 
sobre (1) a aceitabilidade das diferentes aplicações; 
(2) os possíveis riscos e benefícios; (3) a percepção 
da naturalidade da edição gênica e finalmente (4) 
em quem confiariam para fornecer-lhes informações 
sobre a tecnologia. A aceitabilidade foi dependen-
te da aplicação, sendo a geração de bovinos de du-
pla musculatura considerada inaceitável por todos 
os participantes devido ao prejuízo percebido no 
bem-estar dos animais. Os participantes perceberam 
mais benefícios do que riscos do uso da edição gê-
nica para gerar gado sem chifres e com maior re-
sistência ao calor; entretanto, muitos argumentaram 
que os mesmos resultados poderiam ser alcançados 
alterando os sistemas de produção em vez de alte-

rar os animais. Os riscos mais comentados foram 
potenciais efeitos negativos não esperados ou não 
conhecidos da edição gênica nos animais e na saúde 
dos humanos que viessem a consumir seus produ-
tos. Outra preocupação levantada foi o custo que a 
tecnologia chegaria ao produtor, o que limitaria seu 
amplo acesso. Nenhum dos participantes considerou 
a edição gênica natural, mesmo no caso de uso de 
genes da própria espécie, dado o nível de interferên-
cia humana e a velocidade da mudança genética. A 
maioria dos participantes disse que confiaria em in-
formações sobre a segurança da tecnologia apenas 
vindas de cientistas, embora para alguns os cientis-
tas ligados à biotecnologia tendem a ter conflitos de 
interesses; informações provenientes da indústria 
foram classificadas como as menos confiáveis. Os 
resultados sugerem o apoio do público ao uso da 
edição gênica de animais usados na produção de ali-
mentos é influenciada pela percepção de benefícios 
para o bem-estar dos animais, da garantia de que a 
integridade genética dos animais e a saúde humana 
não seja afetada negativamente e da ampla disponi-
bilidade a todos os produtores.
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O objetivo com este estudo foi avaliar se há asso-
ciação entre a reatividade das vacas durante a orden-
ha e a aplicação de ocitocina exógena para a descida 
do leite. Foram avaliadas 234 vacas da raça Girolan-
do em nove ordenhas durante três dias consecutivos 
por mês e ao longo de três meses. Em cada uma das 
avaliações foram atribuídos escores de reatividade 
(REA), considerando a frequência e a intensidade 
de movimentos das vacas durante a colocação da te-
teiras. REA variou de 1 a 8, atribuídos à vacas que 
permaneceram paradas, sem movimentar nenhuma 
das patas nem o corpo e vacas que apresentaram 
movimentos frequentes e muito vigorosos das pa-
tas e do corpo, respetivamente. Nos mesmos dias 
do registro de REA, foram identificadas também as 
vacas que receberam injeção de ocitocina exógena 
para descida do leite. As vacas foram classificadas 
como consistentes para REA sempre que receberam 
o mesmo escore em mais de 50% das avaliações, 
definindo vacas com baixa (escores 1 a 3), média 
(escores 4 e 5) e alta reatividade (escores 6 a 8). Da 
mesma forma para a aplicação de ocitocina exó-
gena, as vacas foram classificadas como positivas 
(quando receberam injeção de ocitocina em todas 
as ordenhas) e negativas (quando nunca receberam 
injeção de ocitocina), enquanto as vacas que recebe-
ram injeção em dias alternados foram classificadas 
como inconsistentes. Para testar a hipótese de que 
as classes de REA e de consistência na aplicação 
de ocitocina estão relacionadas foi realizado o teste 
Qui-Quadrado, utilizando o pacote estatístico SAS. 
Observou-se que 40,68, 30,74 e 28,57% das vacas 
foram classificadas como de alta, média e baixa rea-
tividade, respectivamente. Por sua vez, apenas duas 
vacas (0,85%) não receberam injeção de ocitocina 
em nenhuma das ordenhas (negativas), sendo que 
a maioria delas (50,85%) foi classificada como in-

consistente e 48,29% recebeu a injeção em todas as 
ordenhas (positivas). Não foi encontrada associação 
significativa entre as classes de REA e de aplicação 
de ocitocina (X² = 1,46; P>0,05). Como bases nes-
tes resultados fica evidente que, apesar da variação 
individual na expressão da reatividade de vacas 
Girolando, esta característica não é utilizada para 
definição de quem receberá a injeção de ocitocina 
exógena para a descida do leite. Além disso, nos-
sos resultados sugerem que não há uma definição 
clara de critérios para o uso da injeção de ocitocina 
exógena, já que em muitos casos ela foi aplicada de 
forma aleatória, sendo dependente da decisão toma-
da pelo ordenhador no momento da realização de 
cada ordenha.
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Resumen:

En el proceso de destete, los cerdos se ven enfren-
tados a una gran cantidad de nuevos estímulos y 
cambios en sus condiciones de vida que provocan 
pérdidas productivas y problemas de salud debido al 
estrés al que son sometidos. Es por estos motivos que 
encontrar una fuente de enriquecimiento que permi-
ta aminorar estas pérdidas y mejorar las condiciones 
de bienestar resulta imperativo. Este estudio evaluó 
la utilización de dos objetos comestibles en cerdos 
destetados y su potencial uso como enriquecimiento 
ambiental. Un total de 30 cerdos destetados fueron 
divididos en tres tratamientos y alojados en parejas. 
Al primer grupo se le entregó cuatro OC en forma 
de donas, al segundo cuatro OC en forma de galletas 
y el tercer grupo no se le proporcionó ningún ele-
mento. Se registró la latencia de interacción, tiempo 
total de utilización y consumo del objeto, además de 
la presencia de lesiones y ganancia diaria de peso 
(GDP) en un periodo total de 5 días. No se encontró 
diferencias significativas en el tiempo de interacción 
con los objetos, latencia de interacción o consumo 
dentro de los tratamientos. Existió diferencias signi-
ficativas entre tratamientos sólo en el segundo día de 
interacción, con una mayor latencia en el grupo con 
OC “galletas”. No hubo diferencias significativas en 
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la presentación de lesiones ni en la GDP. Los obje-
tos presentados no generaron habituación y tuvieron 
una buena aceptación. Se debe explorar con mayor 
detalle y tiempo los posibles efectos en el bienestar 
de los cerdos.
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Para avaliar as condições em que os animais são 
criados pode-se usar medidas fisiológicas, pois em 
condições de bem-estar empobrecido normalmen-
te ocorre elevação na produção de glicocorticoides 
produzidos pelas glândulas adrenais que posterior-
mente são excretados nas fezes na forma de meta-
bólitos. O incremento desses metabólitos, contudo, 
não é exclusivo de situações aversivas. Por isso, 
recomenda-se a análise de dados comportamentais 
para a interpretação mais correta das medidas hor-
monais. Por esses motivos, nesse estudo foi testada 
a hipótese de que é possível monitorar a atividade 
da glândula adrenal de paca (Cuniculus paca) por 
meio da concentração de metabólitos de glicocor-
ticoides nas fezes (MGCF) e pela alteração na ex-
pressão de comportamentos da espécie. Para esses 
fins, foram usados quatro machos adultos que, em 
delineamento em quadrado latino (4×4) e mantidos 
em gaiolas de metabolismo, foram submetidos ao 
teste de desafio do hormônio adrenocorticotrófico 
(ACTH) exógeno. Os quatro tratamentos utilizados 
foram: sem manejo; injeção de solução salina; in-
jeção de ACTH baixo (0,18 mL ACTH) e injeção 
de ACTH alto (0,37 mL ACTH). Imagens dos ani-
mais foram gravadas continuamente para comparar 
as proporções de tempo gasta nos padrões com-
portamentais alimentar, exploratório, inativo, con-
forto e pacing em razão dos tratamentos e dias de 
observação. Por meio de imunoensaio enzimático, 
usando anticorpo para cortisol, determinou-se a con-
centração média basal para MGCF em 36,0 (±11,7) 
ng/g de fezes secas, sem variação na excreção de 
MGCF ao longo das horas do dia (F = 0.48, P = 
0.75). O modelo estatístico mostrou interação entre 
tratamentos e o dia de coleta das fezes (F = 6.54, 
P < 0.0001). O teste post-hoc mostrou um pico na 
concentração de MGCF nas fezes coletadas 24 ho-
ras após aplicação do tratamento ACTH alto. Além 
disso, durante o dia de aplicação dos tratamentos, as 

pacas foram observadas mais tempo inativas (60,1 
± 27,5%, P < 0.001) e menos tempo se alimentan-
do (13.5 ± 19.0%, P < 0.001) em relação aos outros 
dias de observação (33,9 ± 21,9% e 39.4 ± 10.6%, 
respectivamente). Conclui-se que é possível medir a 
concentração de metabólitos de glicocorticoides nas 
fezes de pacas por meio de imunoensaio enzimático 
com anticorpo cortisol. Sendo assim, esta técnica foi 
validada e pode ser usada como ferramenta para mo-
nitoramento não invasivo do estresse de pacas cria-
das em cativeiro. Pode-se usar também a proporção 
de tempo gasto em alimentação e inatividade, como 
indicadores de estresse para a paca.
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Resumen

En México, es limitada la información de factores 
de riesgo sobre la pérdida de bienestar animal (BA) 
en los bovinos que son transportados a rastro, por lo 
que se requiere identificar los factores más impor-
tantes, ya que son útiles para desarrollar estrategias 
que reduzcan sus efectos negativos. El objetivo de 
este estudio fue determinar los principales factores 
que afectan el BA durante el transporte comercial de 
bovinos, a través de indicadores de comportamien-
to. La fase de campo se realizó de abril de 2016 a 
marzo de 2018; consistió en recolectar información 
de 14 viajes comerciales de bovinos (652 animales 
transportados) provenientes de corrales de finaliza-
ción (con destino a rastro en el estado de México) 
ubicados en Querétaro (Q; 262 km, aproximada-
mente 5 h), Guerrero (G; 327 km, aproximadamente 
13 h) y Aguascalientes (A; 570 km, aproximada-
mente 9 h). La información se recabó consideran-
do como unidad de muestreo el grupo de animales 
asignado a cada tracto-camión provisto de remolque 
ganadero (jaula) de 15.29 x 2.35 m. El comporta-
miento del ganado fue evaluado a través de las fre-
cuencias (seis compartimentos por camión) de ani-
males parados (AP), caídos (AC), fracturados (AF) 
y muertos (AM). Las mediciones fueron realizadas 
durante las paradas de rutina en los viajes (5 a 10 
paradas por viaje). De los factores que influyen en el 
BA considerados inicialmente, sólo se reportan los 
efectos simples importantes (p<0.05). Los análisis 
estadísticos fueron realizados mediante modelos de 
regresión logística multinomial y las variables de 
comportamiento expresadas como probabilidad de 
ocurrencia de las categorías (P). El peso promedio 
por animal al inicio y final del transporte fue 587±34 
y 550±35 kg. Los porcentajes de AP, AC, AF y AM 
durante los viajes fueron 96.81, 2.84, 0.14 y 0.22. 
Los factores que afectaron el BA fueron: tiempo de 
transporte, ITH dentro del remolque (estrés caló-

rico), espacio disponible por animal, lugar de ori-
gen de los animales, y uso de arreador eléctrico: (a) 
antes del embarque, (b) durante el embarque, y (c) 
durante el transporte. La probabilidad de máximo 
BA (P = frecuencia de animales parados) varió de 
acuerdo con el lugar de origen de los animales (PQ 
= 0.989, PA = 0.990, y PG = 0.950). La tendencia 
de esta probabilidad de máximo BA fue disminuir a 
medida que aumentaron: el tiempo de transporte, el 
estrés calórico o ITH, y el uso del arreador eléctrico 
en (a), (b), y (c); por el contrario, la probabilidad de 
máximo BA aumentó con el incremento en espacio 
por animal, con un óptimo para el rango de 1.25 a 
1.35 m2 por animal. De acuerdo con los resultados 
obtenidos y las particularidades de los viajes ana-
lizados, se recomienda evitar: 1) el uso excesivo 
de arreadores eléctricos en cualquier momento del 
proceso de transporte de animales, 2) la reducción 
en el tiempo de transporte, disminuyendo paradas 
innecesarias durante el transporte, y 3) los excesos o 
deficiencias del espacio disponible por animal.
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    ADAPTAÇÕES DO AMBIENTE CONTROLE PARA PEIXES REGIONAIS 

USADOS EM ENSAIOS DE COMPORTAMENTO ANIMAL

Daniela Andressa Ferreira Viana; Nataniely Cristina Pinto Pimentel; Soraia Baia dos Santos; João David 
Batista Lisbôa; Milena de Sousa Vasconcelos; Maxwell Barbosa de Santana

Universidade Federal do Oeste do Pará
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Resumen:

Os organismos aquáticos da natureza usados como 
modelos experimentais in vivo quando remanejados 
de seus hábitat naturais para ambientes controla-
dos, como biotérios ou laboratórios, devem receber 
cuidados indispensáveis para obter o sucesso dese-
jado de sobrevivência. Este relato busca abordar e 
atribuir a importância do ambiente de um biotério 
aquático para o bem-estar de peixes regionais em 
Ensaios Experimentais para Comportamento.
Algo deve ser estabelecido antes da aquisição do 
organismo-teste é encontrar espécies que possuam 
potencial destinado aos tipos de experimentos dire-
cionados. As espécies elegíveis necessitam possuir 
alguns pré-requisitos, tais como: (1) tamanho ade-
quado aos experimentos propostos, (2) baixo custo 
de manutenção, (3) ubiquidade na região, (4) faci-
lidade de reprodução; e (5) tolerância à uma faixa 
não estreita de espectro de variação de fatores abió-
ticos. Baseado nisso, elegemos o alevino de tamba-
qui (Colossoma macropomum, Cuvier, 1816) para 
a descrição neste trabalho como espécie modelo. O 
tambaqui é uma espécie nativa da região amazônica.
A primeira etapa que antecedeu o ensaio experimen-
tal com peixes foi a adequação do animal ao novo 
ambiente ao qual ele será exposto, sob condições 
consideradas controles. Estas condições são mimeti-
zadas, primeiramente no biotério aquático, onde foi 
mantido o controle biótico e abiótico de qualidade 
da água, dentro da faixa de tolerância própria da es-
pécie, como oxigenação, temperatura, pH e fotope-
ríodo para manter a regulação do ritmo circadiano. 
Os alevinos possuíam tamanho médio de peso 0,27 
± 2g e tamanho 2,5 ± 3cm. Os tanques de manu-
tenção destes animais no biotério aquático foram 
caixas d’águas de polietileno de 250L, onde foram 
mantidos uma relação mínima de 1 animal para cada 
2 litro de água, equiparados com compressores de 

ar conectadas por mangueiras com pedras porosas 
para a distribuição de oxigênio no meio, mensurado 
periodicamente para ser mantido acima do valor mí-
nimo recomendado de 4,0mg/L. O controle biótico 
e abiótico foi realizado por limpeza por sifonagem 
parcial regulares.
A alimentação foi fornecida diariamente, em dois 
períodos, manhã e tarde, recebendo ração balancea-
da em flocos para peixes, até que os indivíduos ob-
tenham o peso e tamanho necessário para os testes. 
Nesse processo os espécimes tiveram seus sinais de 
respostas fisiológicas como o batimento opercular 
acelerado observados para serem usados como mar-
cadores de bem-estar.
Durante os experimentos nos aquários testes, são 
mensurados os parâmetros físico-químicos da água: 
pH, condutividade elétrica, temperatura, oxigênio 
dissolvido, alcalinidade, amônia e dureza no deco-
rrer dos testes utilizando instrumentos multiparamé-
tricos.
Como resultado os procedimentos de manutenção 
utilizados aqui conseguiram diminuir o estresse 
ocasionado na espécie utilizada, minimizando o es-
tresse e em conformidade com os preceitos dos 3Rs. 
Assim, o Tambaqui pode ser um potencial bioindi-
cador de qualidade de água.
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VINCULACIÓN DE LA COBERTURA ARBÓREA Y EL BIENESTAR 
DEL GANADO VACUNO EN LA EVALUACIÓN DE SISTEMAS 

SILVOPASTORILES
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Resumen:

La producción ganadera en América Latina está 
fuertemente asociada a la deforestación. Los sis-
temas silvopastoriles son una alternativa; sin em-
bargo, la relación entre el bienestar animal y la co-
bertura arbórea ha sido poco explorada. Por ende, 
este estudio exploró la posible conexión entre estas 
variables. Se realizó una evaluación del porcentaje 
de cobertura y distribución arbórea en diez ranchos 
ganaderos utilizando imágenes satelitales. Los ran-
chos se ubicaron en el centro de Veracruz, México, 
y se seleccionaron teniendo en cuenta la disposición 
de los propietarios para participar en este estudio, el 
acceso a la propiedad y la presencia de rebaños de 
doble propósito. Indicadores de bienestar animal del 
protocolo de ganado lechero Welfare Quality ® fue-
ron seleccionados teniendo en cuenta la factibilidad 
de medir cada indicador en sistemas extensivos y la 
relevancia de estos indicadores como un reflejo del 
bienestar en los trópicos húmedos. Los indicadores 
seleccionados fueron usados para evaluaciones de 
bienestar en cada rancho. El porcentaje de cobertura 
arbórea fue analizado con estadísticas descriptivas y 
resultó ser muy variable, formando un amplio gra-
diente porcentual (52.42% – 2.00%). El porcentaje 
de cobertura arbórea de dos ranchos (entre 22% – 
35%) se clasificó como silvopastoril en base a lo que 
se conoce sobre esta clase de sistemas. Se realizó una 
prueba de Mann-Whitney para comparar los valores 
de ranchos con alta cobertura árbórea (>10%) contra 
ranchos con baja cobertura arbórea (<10%). La con-
dición corporal fue mejor en ranchos con alta cober-
tura (valor Z = -2.35 P = 0.019), los cuales también 

se relacionaron con menos alteraciones dérmicas(-
valor Z = -2.1, P = 0.03). Para explorar las posibles 
correlaciones entre los indicadores de bienestar y la 
cobertura arbórea, se realizó una prueba de correla-
ción de Spearman obteniendo asociaciones negati-
vas o positivas entre las variables. El porcentaje de 
vacas con baja condición corporal se correlacionó 
negativamente con la cobertura arbórea total (CC = 
-0.64; P <0.05) y el porcentaje de pastizal arbolado 
se correlacionó positivamente con disminución en 
la distancia de huida(CC = 0.9, P = 0.04). Este es el 
primer estudio que demuestra una relación entre es-
tructura paisajística e indicadores de bienestar. Aun-
que nuestros resultados requieren ser investigados 
más a fondo para descartar los efectos de otras va-
riables presentes en los ranchos, la implementación 
de análisis similares para la mejora del bienestar en 
sistemas asociados a árboles es una herramienta que 
puede mejorar la toma de decisiones de los produc-
tores. El análisis paisajístico en combinación con la 
toma de medidas de bienestar animal puede ayudar 
a aumentar la productividad mediante la identifica-
ción de vínculos importantes entre el bienestar del 
ganado y la presencia de árboles, así como ayudar 
a identificar áreas de investigación adicional para la 
implementación de sistemas silvopastoriles.
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Comisión de Bienestar Animal Facultad de Ciencias Veterinarias UNCPBA
Facultad de Ciencias Veterinarias UNCPBA, Argentina

subsecposgrado@vet.unicen.edu.ar

Resumen:

Las actividades de la comisión de Bienestar Animal 
(CBA) se inician con la redacción del Acta Original 
sobre Bienestar Animal y con la conformación de la 
comisión coordinada por el Subsecretario de Inves-
tigación y Postgrado el 05/08/2002. La CBA actúa 
como comité de bioética, cuyo fundamento estable-
ce el marco regulatorio que asegura el bienestar de 
los animales empleados en actividades de docencia 
y/o investigación. Tiene como fundamento que to-
dos los animales nacen iguales ante la vida y tienen 
el mismo derecho a la existencia, a la atención, a los 
cuidados y a la protección por parte del ser humano, 
quien tiene obligación de poner sus conocimientos al 
servicio de los animales. En la currícula de la carrera 
se debe enseñar a observar, comprender, respetar y 
amar a los animales. El marco normativo se halla 
basado en la ley 14.346, sancionada el 27/09/1954, 
que tipifica en la Argentina los delitos de maltrato y 
de actos de crueldad a los animales. La CBA funcio-
na bajo los siguientes lineamientos: 1) favorecer el 
cuidado y buen trato que deben recibir los animales 
empleados en actividades académico-científicas que 
desarrollan los miembros de la comunidad universi-
taria; 2) el uso de animales vivos en la enseñanza, in-
vestigación, diagnóstico de enfermedades, estudios 
de eficacia y toxicidad de drogas o productos quími-
cos, u otros usos semejantes se limitará a aquellos 
casos donde el objetivo de la actividad no puede ser 
alcanzado por ningún otro medio; la actividad será 
planificada teniendo en cuenta el punto final huma-
nitario del ensayo; y cuando se trate de animales de 
laboratorio y de compañía, los mismos fueron cria-
dos para ese fin, exceptuándose de esta limitación la 
atención hospitalaria de pacientes; 3) los animales 
deberán ser tratados en todos los casos con respe-
to, provistos de un hábitat adecuado y protegidos de 
enfermedades y de sufrimiento innecesario; 4) toda 
actividad propuesta deberá contar con el aval de un 

profesional Veterinario vinculado a la institución, 
quien será responsable de la salud y el bienestar de 
los animales; 5) la realización de actividades de in-
vestigación y/o docencia que involucren animales 
deben ser aprobadas por la institución, quien velará 
por el cumplimiento de la presente acta; 6) en caso 
de ser procedente la realización de una intervención 
quirúrgica, la misma deberá ser supervisada por un 
profesional veterinario, quien será además responsa-
ble de la correcta anestesia y del post-operatorio; 7) 
cualquier contingencia o imprevisto surgido durante 
el desarrollo de las actividades debe ser comunicado 
inmediatamente a la CBA.Las actividades son in-
formadas a la CBA mediante la utilización del Acta 
I – Presentación de la Actividad, el Acta II – Para 
Animales Domésticos y de Laboratorio y el Acta 
III – De uso de animales silvestres, éstas pueden ser 
descargadas en http://www.vet.unicen.edu.ar/index.
php/es/facultad/comite-bienestar-animal. La CBA 
en los últimos años ha evaluado 107 proyectos.
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BIOINDICADORES DE ESTRÉS EN ESQUILA IN VIVO DE GUANACOS

María Mercedes Odeón

Argentina
Resumen:

El Grupo de Especialistas en Camélidos Sudame-
ricanos considera al bienestar animal (BA) un ele-
mento clave y fundamental de las experiencias de 
esquila y manejo de camélidos silvestres.
En la Provincia del Chubut, Argentina, se encuentra 
ubicada la Estancia Don José, que es el lugar donde 
se llevan acabo todas las actividades del Proyecto 
GuenGuel. El cual forma parte el Proyecto de Pro-
ducción de Fibras Especiales de la Patagonia, en el 
marco del cual, Guenguel produce y ofrece al mun-
do fibras naturales.
Los tópicos referidos a BA fueron omitidos en expe-
riencias de esquila in vivo de camélidos sudameri-
canos durante mucho tiempo, por eso la importancia 
del estudio científico en este área. Con este objetivo, 
durante la captura y esquila en la Estancia Guenguel 
se realizaron tomas de muestras para evaluar el es-
tado sanitario (hisopados oculares, nasales, muestra 
de materia fecal y suero) e indicadores de estrés en 
sangre (frotis, cortisol, glucosa y proteínas plasmá-
ticas).
Se capturaron 42 animales luego del arreo en la es-
tancia, las prácticas se realizaron siguiendo normas 
de manejo para el aprovechamiento de camélidos 
silvestres bajo el concepto de BA, las cuales indi-
can: 1Contar con personal capacitado 2Contar con 
capacidad técnica de las agencias gubernamentales 
para fiscalizar un manejo adecuado. (estuvo presen-
te personal de Dirección de Flora y Fauna Silves-
tre de la Provincia) 3Se adoptaron criterios de BA 
dentro de los marcos regulatorios de la actividad 
4Realizar un monitoreo asociado que permita eva-
luar el impacto real de las actividades. En este punto 
se desarrolló el presente trabajo sumado al análisis 
del estado sanitario de los animales, estos estudios 
estuvieron enmarcados dentro de un proyecto GEF 
tendiente a realizar la actividad en el marco dictado 
por el protocolo de Nagoya.
El Plan Nacional de Manejo de guanacos (de Argen-
tina) se estipula un tiempo máximo de encierro en 
los corrales de 48 horas, aunque estudios recientes 
han demostrado que a partir de las 21 horas de en-

cierro los animales muestran una mayor frecuencia 
de conductas de malestar. En este caso, los animales 
tuvieron un promedio de 24 horas de encierre. La 
maniobra completa de sujeción-volteo-esquila-li-
beración se realizó en forma continua en el menor 
tiempo posible. 
Se compararon dos grupos con diferentes tiempos 
de descanso pre-esquila en el corral. Los resultados 
obtenidos indican que el grupo con 4 horas adicio-
nales de descanso presenta menores niveles signifi-
cativos de cortisol (p ˂0.05), número de neutrófilos 
(p˂0.05) y proteínas plasmáticas (p ˂0.05) durante 
la esquila (no se registraron lesiones ni cortes). Los 
resultados podrían indicar que los animales necesi-
tan un período de horas para la adaptación al encie-
rre o bien que al ser menor el número de animales en 
el corral luego de la primer sesión de esquila los ani-
males muestran menores niveles de malestar. Para 
diferenciar efectos habría que realizar un diseño en 
diferentes corrales, respetando la misma superficie 
por animal en ambos manejos.
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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA FISIOLÓGICA Y 
COMPORTAMENTAL AL ESTRÉS DE CAPTURA Y MANIPULACIÓN 
EN VICUÑAS SILVESTRES (Vicugna vicugna) EN LA PROVINCIA DE 

JUJUY, ARGENTINA
Gisela Marcoppido; Yanina Arzamendia; Bibiana Vilá

INTA Castelar, CONICET, VICAM
Universidad Nacional de Jujuy, Argentina
Universidad Nacional de Lujan, Argentina

marcoppido.gisela@inta.gob.ar

Resumen:

La caza indiscriminada de vicuñas durante la prime-
ra mitad del siglo XX, para exportar su fibra a países 
europeos, las dejó al borde de la extinción hacia la 
década del 60´. Después de casi 30 años de leyes 
efectivas de protección a nivel internacional, el nú-
mero de vicuñas en algunas poblaciones argentinas 
ha aumentado y actualmente están clasificadas en el 
apéndice II de la Convención sobre el Comercio In-
ternacional de Especies Amenazadas (CITES), que 
admite obtener fibra de animales esquilados en vivo.
Este manejo sustentable, utilizando la técnica ances-
tral del “chakku” permite la captura, esquila y libe-
ración de vicuñas silvestres, bajo estrictas medidas 
de bienestar animal.
Sin embargo, está bien documentado que la captura 
y el manejo pueden estimular el sistema nervioso 
simpático y activar el eje hipotalámico-pituita-
rio-adrenal, lo que resulta en la liberación de cate-
colaminas y glucocorticoides (Moberg, 1987), des-
encadenando una cascada de eventos, indicados por 
cambios en las variables fisiológicas, hematológi-
cas, bioquímicas y comportamentales (Arzamendia, 
et al., 2010).
El objetivo de este estudio fue determinar la res-
puesta al estrés de captura y manipulación, en una 
población de vicuñas silvestres en Santa Catalina, 
provincia de Jujuy, Argentina.
Se capturaron dos grupos (n=59 y n=46) de vicuñas 
silvestres en dos días consecutivos. Se registraron 
indicadores asociadas al estrés de captura. Las va-
riables independientes analizadas incluyeron sexo, 
tiempo de restricción y grupos de captura. Se toma-
ron muestras de sangre para determinar los niveles 
de cortisol, creatin kinasa (CK), glucemia, proteínas 

totales (PT), hematocrito y glóbulos blancos; se re-
gistraron las variables fisiológicas de temperatura, 
frecuencia cardiaca (FC) y respiratoria (FR) antes 
del muestreo (i=inicial) y previo a la liberación (f=-
final) y se registraron patrones de comportamiento 
asociados al estrés de captura.
Los niveles de las variables bioquímicas estudiadas 
fueron más elevados que los publicados para la es-
pecie. La FR aumentó durante el manejo (FRf mayor 
que la FRi) y se correlacionó con el tiempo de res-
tricción en el corral y el tamaño del grupo, mientras 
que la FC disminuyó en el mismo período. Las con-
centraciones de cortisol difirieron entre los grupos 
de captura y sexo, y se correlacionaron inversamen-
te con la presentación de un comportamiento ago-
nístico. El comportamiento más registrado fue el de 
alerta y se observó un mayor porcentaje de animales 
echados, en correlación con el tiempo de encierro. 
Al aumentar el tiempo de manipulación, aumentó la 
frecuencia de movimientos bruscos como patadas e 
intentos de pararse. Las hembras vocalizaron más 
que los machos.
Estos resultados, analizados de manera integral, nos 
permiten concluir que los métodos utilizados, des-
encadenaban cambios cuantificables, asociados a un 
estrés a corto plazo, que serían tolerados fisiológica-
mente por las vicuñas silvestres de Santa Catalina, 
provincia de Jujuy.
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VALORACIÓN DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD EN 
SISTEMAS DE PASTOREO DE MONOCULTIVOS Y SILVOPASTORILES 
DE BOVINOS EN EL TRÓPICO SUBHÚMEDO DE YUCATÁN, MÉXICO

Fernanda Pérez Lombardini; Francisco Galindo Maldonado

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México (FMVZ-UNAM)
ferperlom@gmail.com

Resumen:

La península de Yucatán es una de las regiones de 
México con más alta biodiversidad tropical y a la 
vez, con la mayor pérdida de bosque en el sureste 
provocada por la demanda de pasturas para la ga-
nadería bovina extensiva. Los sistemas silvopasto-
riles se han planteado como una alternativa de ga-
nadería sostenible en la región. El presente trabajo 
toma la guía ‘Sustainability Assessment for Food 
and Agriculture’ (SAFA) de la FAO como metodo-
logía de evaluación de dimensiones y criterios de 
sostenibilidad, y para la identificación de sinergias 
y contraprestaciones, haciendo énfasis en la dimen-
sión ambiental. Se aplicó SAFA en nueve unidades 
de producción pecuaria (UPP) de ganado bovino de 
doble propósito con diferentes sistemas de produc-
ción: monocultivo (3), silvopastoreo nativo o monte 
(3) y silvopastoreo intensivo (3); distribuidas en tres 
unidades de paisaje con diferentes niveles de cober-
tura vegetal natural (CVN) (<50%, >50%, y >75%). 
Dada la disponibilidad de datos, se trabajó con ma-
yor profundidad en los temas: biodiversidad, suelo 
y bienestar animal.
Tras la valoración de los indicadores de sustentabi-
lidad incluidos en las dimensiones de gobernanza, 
ambiental, económica y social, se obtuvieron 9 grá-
ficas de amiba que mostraron que la UPP con mejor 
desempeño sustentable fue el sistema silvopastoril 
correspondientes al monte con >75% CVN. Por el 
contrario, la UPP valorada con el despeño susten-
table más bajo fue el sistema de monocultivo con 
>75 % CVN. La dimensión mejor valorada fue la 
dimensión social y la peor valorada fue la ambiental. 
La más alta biodiversidad fue encontrada en el siste-
ma silvopastoril con >75% CVN; por el contrario, la 
UPP con más baja biodiversidad fue el monocultivo 
con > 50% CVN. El suelo de todas las UPP resultó 
con valores bajos de P, siendo ésta una característica 
usual en el suelo de Yucatán. Los sistemas de mo-

nocultivo obtuvieron mayores valores de N, presen-
tando así una mayor vulnerabilidad ante una desni-
trificación. Todas las UPP presentaron valores altos 
de materia orgánica por el C orgánico contenido. El 
bienestar animal se valoró de acuerdo a los criterios 
de Welfare Quality® que originalmente fueron crea-
dos para ganado bovino lechero en sistemas inten-
sivos, no obstante, los resultados mostraron buenos 
niveles de bienestar animal en todas las UPP, sobre 
todo en los sistemas silvopastoriles.
Los sistemas silvopastoriles nativos, demostraron 
tener un mejor desempeño sustentable que los mo-
nocultivos. Debido a la relación encontrada con las 
unidades de paisaje con mayor CVN, yace una gran 
importancia en trabajar con sistemas sostenibles que 
promuevan la provisión de servicios ecosistémicos 
y la salud social, ambiental y animal.
Éste es el primer trabajo que, a través de SAFA, eva-
lúa sustentabilidad en producciones de ganado bovi-
no en México, generando una base científica para el 
desarrollo de nuevas políticas públicas encaminadas 
hacia una ganadería sostenible en el trópico mexi-
cano.
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    INTERESSES E VALORES DE PRODUTORES E CONSUMIDORES DE 

LEITE DA REGIÃO SUL DO BRASIL SOBRE BEM-ESTAR ANIMAL
Andreia De Paula Vieira1*; Tatiane V Camiloti2; Raymond Anthony3; Ediane Zanin2; 

Carla Barros2; Jose A Fregonesi2

1: Universidade Positivo, Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza - Ecoville, Curitiba - PR, 80740-050 Telefone: (41) 3317-3000.
2: Universidade Estadual de Londrina – UEL

3: University of Alaska Anchorage
apvieirabr@gmail.com 

Resumen:

Os consumidores no Brasil estão interessados nas 
relações entre bem-estar animal e sustentabilidade 
ambiental e social. O setor produtivo requer dados 
confiáveis sobre as atitudes dos consumidores, va-
lorização do bem-estar animal, e quanto a mais pa-
gariam por inovações voltadas para o bem-estar e 
a sustentabilidade. Os dados aqui relatados fazem 
parte de um projeto cujo objetivo é avaliar as ati-
tudes e preferências dos consumidores e produtores 
em relação ao bem-estar animal e a correlação do 
bem-estar com práticas de produção sustentáveis 
nos 3 estados da região Sul do Brasil. Os métodos 
utilizados para os resultados parciais aqui relatados 
incluem a análise, a documentação e a comparação 
das respostas obtidas dos consumidores de leite e 
derivados no estado do Paraná. Com base na res-
posta de 45 produtores a questionários elaborados 
com questões no formato escala Likert, de acordo 
com os conceitos do SAFA (FAO, 2013), cuja repre-
sentatividade da amostra deu-se de acordo com os 
dados de distribuição fornecidos pelo IBGE (2013), 
analisamos os resultados parciais através de esta-
tística descritiva dos dados. Com relação aos cinco 
aspectos do leite e derivados mais importantes no 
momento da compra, 69% dos respondentes consi-
deraram preços mais baixos dos produtos, 58% as 
informações nutricionais, 47% a marca e efeito na 
saúde e 44% os selos de garantia, qualidade e tipos 
de embalagem. Em relação à contribuição social do 
leite produzido de forma sustentável, 86% dos con-
sumidores consideram a promoção mínima de im-
pacto ambiental o item mais relevante, em seguida, 
84% o fornecimento de informações confiáveis nas 
embalagens e 80% a promoção do bem-estar das 
vacas leiteiras. Para que as vacas tenham boa quali-
dade de vida, 98% dos consumidores consideraram 
muito importante que tenham boa saúde, crescimen-

to normal, se reproduzam e não tenham doenças ou 
lesões. Não sentirem fome, sede, dor, desconforto, 
medo e terem serviços veterinários disponíveis tam-
bém foram considerados muito importantes para 
93% dos entrevistados e 84% acreditam que produ-
tores bem treinados contribuem para a qualidade de 
vida das vacas. Conclui-se que os consumidores de 
leite e derivados do Paraná mostram conhecimento 
sobre bem-estar animal e sustentabilidade na cadeia 
produtiva de leite.
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DESCORNA E AMOCHAMENTO EM BOVINOS: USO DE ANALGESIA 
POR VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS BRASILEIROS

Maria Eugênia Andrighetto Canozzi; Odilene De Souza Teixeira y Júlio Otávio Jardim Barcellos
NESPro/UFRGS – Departamento de Zootecnia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil

mecanozzi@yahoo.com.br

Resumen:

A descorna e o amochamento são práticas comuns 
nas fazendas de bovinos, a fim facilitar o manejo e 
reduzir a ocorrência de lesões e ferimentos. Apesar 
de pesquisas comprovarem que são procedimentos 
que provocam dor, independente da idade do ani-
mal, o uso de analgesia pelos profissionais ainda é 
questionável. O objetivo deste estudo foi caracteri-
zar o uso de analgésicos em bovinos de diferentes 
idades (recém nascidos: até 2 meses ou 70kg; lac-
tantes: entre 2 e 8 meses ou 71 e 200 kg; adultos: 
>8 meses ou > 200kg) pelos médicos veterinários e 
zootecnistas brasileiros. A pesquisa, realizada entre 
julho de 2017 e julho de 2018, foi disponibilizada 
em formato eletrônico para profissionais e publicada 
nas redes sociais. Foram analisados, de forma quali-
tativa, 147 questionários. A maioria dos responden-
tes são da região sul brasileira (61,9%), nascidos na 
década de 80 (47,3%), do sexo masculino (68,7%) e 
com curso superior completo (32%). Dos 147 ques-
tionários avaliados, 102 profissionais (69,4%) disse-
ram realizar, pelo menos, um dos procedimentos. A 
idade média dos animais descornados foi 173 dias e 
dos amochados, 58. O uso de algum fármaco, antes 
dos procedimentos, não é comum em bovinos re-
cém-nascidos (42,2%), mas é frequente em animais 
adultos (43,1%). Após, o uso é comum em todas as 
idades (39% para recém nascidos, 42,2% para lac-
tantes e 48% para adultos). Os procedimentos são 
realizados imediatamente após aplicação da droga 
pela minoria dos profissionais (5,9% para recém 
nascidos; 4,9% para lactantes; e 6,7% para adultos), 
sendo que a maioria espera, pelo menos, 6 minutos 
(21,8% para recém nascidos; 28,4% para lactantes e 
32,3% para adultos). As drogas utilizadas com mais 
frequência, antes da realização da descorna/amocha-
mento, foram anestésico local/regional (35%) e se-
dativo e anestésico local/regional (30,2%); e, após, 
anti-inflamatório e antibiótico (47,1%). Os fatores 
que mais influenciaram a escolha do fármaco a ser 

utilizado foram o efeito anti-inflamatório (24,6%), 
potência analgésica (17,8%) e custo e duração do 
efeito (cada um com 13,8%). Nossos resultados de-
monstraram que o uso de medicamento pelos profis-
sionais ainda é pouco comum, principalmente, em 
bovinos recém nascidos. Para um futuro próximo, 
programas de capacitação dos médicos veterinários 
e zootecnistas brasileiros, sobre dor e bem-estar 
de bovinos, deverão pautar as discussões das insti-
tuições atuantes no setor.
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EFECTO DEL ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL Y “BUFFERING” 
SOCIAL SOBRE LA CONDUCTA DE CORDEROS POSTERIOR AL 

CORTE DE COLA

Cristian Larrondo1; Carmen Gallo1; Ana Strappini1; Gerardo Acosta1; Luis De la Cruz2; Agustín Orihuela3

1: Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile
2: Universidad del Valle de México, México

3: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México
cristian.larrondoc@gmail.com

Resumen:

Introducción y Objetivo
Los animales en un ambiente enriquecido, expresan 
con mayor frecuencia sus conductas naturales, re-
duciendo la manifestación de emociones negativas 
como la agresión, temor y ansiedad, y favoreciendo 
emociones positivas como juego y acicalamiento. 
Por otro lado, la presencia de con-específicos puede 
tener un efecto modulador en animales sometidos 
a alguna experiencia dolorosa, concepto conocido 
como “buffering social”. La aplicación de estas téc-
nicas podría mejor el bienestar de corderos someti-
dos a prácticas dolorosas, por lo que el objetivo del 
presente estudio, fue evaluar el efecto del enriqueci-
miento ambiental y “buffering” social sobre la res-
puesta conductual de dolor en corderos sometidos al 
corte de cola.
Material y Método
Se utilizaron 42 corderos mellizos Santa Cruz de 1,5 
meses de edad, los cuales fueron asignados a cuatro 
grupos: O = sin enriquecimiento ni “buffering” so-
cial; E = sólo enriquecimiento ambiental; B = sólo 
“buffering” social; EB = con enriquecimiento am-
biental y “buffering social. El enriquecimiento am-
biental consistió en proporcionar cama de paja de 
trigo sobre piso de cemento, y el “buffering” social 
la presencia de hermanos en el corral con colas in-
tactas. Los animales fueron identificados con un nú-
mero individual según el tratamiento. Los corderos 
de cada grupo fueron alojados en corrales indepen-
dientes de similares características, y provistos con 
cámaras de video en un galpón techado. Se realizó 
sujeción manual y corte de cola con anillo de goma, 
e inmediatamente se registraron las conductas de 
cada animal por 60 min. Se elaboró un etograma y se 
definieron los estados: echado-parado/normal-anor-
mal y los eventos asociados a dolor: echarse repeti-
damente, patear, revolcarse, mirarse el flanco/cola, 

mover la cola y saltar. Las conductas se analizaron 
mediante modelos lineales con el programa estadís-
tico R, de manera independiente y como variable 
compuesta agrupando todas las conductas activas 
asociadas a dolor (CAD).
Resultados y Conclusiones
Posterior al corte de cola, los corderos del grupo O 
pasaron en promedio más tiempo echados en pos-
turas anormales que los corderos del grupo E y EB 
(6,49 ± 4,73 vs. 1,78 ± 1,26, y 1,83 ± 1,94 min, res-
pectivamente, P < 0,05). En relación a las conductas 
activas asociadas a dolor (CAD), éstas fueron supe-
riores en el grupo O en contraste con el grupo EB 
(101,7 ± 47,7 vs. 43,6 ± 36,5, respectivamente, P < 
0,05). Estos resultados, demuestran que tanto el en-
riquecimiento ambiental como el “buffering” social, 
son prácticas que reducen la duración y frecuencia 
de conductas relacionadas a dolor posterior al corte 
de cola. Por lo tanto, la aplicación de estas técnicas 
al realizar el corte de cola, mejoraría el bienestar de 
los corderos.

Trabajo financiado por CONICYT – PCHA/Docto-
rado Nacional 2015-21150880
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EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO CON ELECTRO ACUPUNTURA, 
EN PERROS CANINOS DOMÉSTICOS CON DISMINUCIÓN DE LA 

FUNCIONALIDAD MOTORA. ESTUDIO PROSPECTIVO
Marcela Paz Urzúa Pérez

1: Centro Veterinario Dr. Argandoña LTDA
aganaki@yahoo.es

Resumen:

Introducción. El uso de la Electro Acupuntura en 
caninos domésticos es un método no invasivo y 
altamente efectivo en el tratamiento de secuelas 
neuromotoras de patologías del aparato locomotor, 
que ha demostrado disminuir el dolor, promover la 
recuperación de la movilidad, y resguardar el bien-
estar animal, especialmente en pacientes en quienes 
existe poca respuesta al tratamiento convencional. 
Actualmente, no existen estudios nacionales ni sufi-
cientes estudios de calidad en la comunidad científi-
ca, que permitan potenciar su uso como tratamiento 
efectivo.
Objetivos: En perros caninos domésticos con pato-
logía del aparato locomotor tratados de manera con-
vencional, establecer el porcentaje de mejoría en la 
funcionalidad motora antes y después del tratamien-
to con Electro Acupuntura.
Materiales y métodos: Se incluyeron 121 caninos 
domésticos con disminución de la funcionalidad 
motora por patología del aparato locomotor, eva-
luados y tratados con Electro Acupuntura, entre los 
años 2008-2018. Se ocuparon agujas de Acupuntu-
ra estériles, del grosor y largo según raza condición 
corporal y área a tratar y electro estimulación con 
equipo NKL modelo 608, hecho en Brasil, las fre-
cuencias ocupadas son las siguientes: continúa 30 
minutos por sesión, mixta 20 minutos por sesión. 
Los puntos de Acupuntura utilizados varían según 
la patología a tratar.
Se utilizó el programa estadístico STATA 12. Para 
la descripción de los datos se utilizaron medias y 
desviación estándar. Para el análisis de las variables 
se utilizó t de student, prueba exacta de Fisher y re-
gresiones para análisis multivariado. Se consideró 
un valor de p<0.05 como estadísticamente significa-
tivo, con una potencia del 80%.
Resultados:
Existe evidencia estadísticamente significativa de 
que el tratamiento de Electro Acupuntura mejora la 

funcionalidad en caninos domésticos (p<0.05). El 
promedio de funcionalidad antes del tratamiento fue 
de 36.6% (DS 14,86) y posterior al tratamiento de 
85.87% (DS 15.58). La diferencia de la funcionali-
dad antes y después del tratamiento fue de un 61.2% 
(IC95% 57.6% – 64.9%).
Discusión/ Conclusión:
Después de trabajar por diez años con pacientes ma-
yoritariamente refractarios a tratamientos médicos 
convencionales y muchos de sus dueños buscando 
una última alternativa antes de la Eutanasia, puedo 
afirmar que la Acupuntura Veterinaria es una herra-
mienta de gran efectividad, que se puede utilizar 
como tratamiento único o en conjunto con otros (ci-
rugía, fisioterapia u otro), que en todos los casos ten-
drá una efecto positivo en el animal y jamás habrá 
efectos colaterales negativos, por lo cual debería de-
jar de ser una alternativa para pasar a ser de primera 
línea de ataque principalmente en enfermedades del 
aparato locomotor y en particular las que afectan el 
sistema neurovegetativo.
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IDENTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE INDICADORES DE DOLOR EN 
AVES SILVESTRES EN CENTROS DE REHABILITACIÓN

A. Ramirez1,2; A. Caiozzi2; H. Cañon1

1: Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, Universidad de Las Américas. Chile
2: Zoológico Nacional de Chile.

hcanon@udla.cl
Resumen:

El dolor en aves silvestres en rehabilitación es un área que 
ha sido poco explorada, contándose sólo con anteceden-
tes generales, aislados o inconexos respecto de una co-
rrecta evaluación de éste (Holton et al. 1998). En aves, a 
diferencia de otras especies animales, se hace más difícil 
el estudio del grado o magnitud del dolor, ya que no po-
seen signos o conductas claras de éste. En este sentido, 
los indicadores que se han sugerido están relacionados a 
cambios conductuales, fisiológicos y físicos del ave. Entre 
los cambios conductuales están la postura, movilización, 
vocalizaciones y desviaciones de la conducta (Sneddon 
et al., 2014). Los cambios fisiológicos están asociados al 
gatillamiento de estrés fisiológico, frecuencia respiratoria 
y cardiaca; y los cambios físicos están asociados a la pre-
sencia de heridas o enfermedades (Mellor et al., 2015). Sin 
embargo, no existe una validación conjunta de todos los 
indicadores de dolor en aves, y menos aún, en aves que 
entran a centros de rehabilitación.
Se recopilaron los indicadores existentes en la literatura 
nacional e internacional desde 608 publicaciones en revis-
tas con comité editor y evaluación por pares. Se obtuvo 
una matriz de indicadores con la información de medición 
y medidas remediales detallada para cada indicador en 
aves. La validación fue primero a través de encuestas diri-
gidas a 3 expertos y 5 “stakeholders” públicos y privados 
para obtener una evaluación y análisis de riesgo de bien-
estar a tarves de indicadores de dolor (EFSA, 2012). Lue-
go, se realizó una validación en terreno de los indicadores 
seleccionados en el Centro de Rehabilitación del Zooló-
gico Nacional. Se evaluaron los indicadores en 26 aves 
(muestra significativa sobre el número histórico promedio 
de aves que entran a rehabilitación y considerando un nivel 
e intervalo de confianza de 95% y 10%, respectivamente) 
entre diciembre del 2017 y enero del 2018. Con esta infor-
mación, se hizo una selección final de aquellos indicadores 
que superaron un 60% de aplicabilidad en terreno entendi-
do como factibilidad de medir (escala de Likert) y se obtu-
vo una formula para calculo de score de dolor.
Se obtuvieron 40 indicadores de dolor descritos en aves en 
general, desde la literatura. Luego del análisis de riesgo, 

sólo 25 (62,5%) de los indicadores iniciales fueron vali-
dados por los expertos y stakeholders. Finalmente, sólo 9 
indicadores (22,5%) de los indicadores iniciales lograron 
pasar la etapa de validación en terreno. Con los resultados 
se obtuvo la siguiente fórmula para obtener el score de 
dolor en aves.
Índice de dolor = (Inmovilización*11,1%) + (Postura 
sentado*11,1%) + (Encubrimiento de signología*11,1%) 
+ (Reducción acicalamiento*11,1%) + (Plumas eriza-
das*11,1%) + (Párpados entrecerrados*11,1%) + (Anore-
xia*11,1%) + (Aislamiento*11,1%) + (Miosis/midriasis/
anisocoria*11,1%)
La realización del análisis de riesgo a través de encuesta 
con expertos y stakeholders (médicos veterinarios, técni-
cos, operarios, guardaparques) permitió seleccionar in-
dicadores de dolor desde personas que directamente con 
aves de rehabilitación, permitiendo obtener una valida-
ción consensuada y real de los indicadores. Por otro lado, 
la validación en terreno permitió seleccionar solo aquellos 
indicadores que realmente pueden ser medidos en condi-
ciones normales de trabajo.
El estudio permitió validar indicadores de dolor en aves 
silvestres en centros de rehabilitación, y podría conver-
tirse en una buena herramienta para determinar limites 
máximos de dolor permitidos con el fin de poder tomar 
mejores decisiones en relación a proceder con la eutanasia 
del ave como también permitirá una mejor evaluación de 
los manejos analgésicos de tratamientos instaurados. Es-
tudios futuros deberían apuntar a dilucidar si el empleo de 
este sistema de seguimiento de dolor en aves de rehabili-
tación es efectivo en el largo plazo.
REFERENCIAS
EFSA. 2012. Guidance on Risk Assessment for Animal Welfare. EFSA 
Journal 10, 2513.
Holton L, Scott EM, Nolan AM, Reid J, Welsh E, Flaherty D. 1998. 
Comparison of three methods used for assessment of pain in dogs. JA-
VMA 212, 61-66.
Mellor DJ, Hunt S, Gusset M. 2015. Cuidando la fauna silvestre: La 
Estrategia Mundial de Zoológicos y Acuarios para el Bienestar Animal. 
Oficina Ejecutiva de WAZA, 94 pp.
Sneddon L, Elwood R, Adamo S, Leach M. 2014. Defining and asses-
sing animal pain. Anim Behav 97,  201-212.
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ACTITUD DE PERROS DE CANIL FRENTE A LA PRESENCIA HUMANA 
COMO INDICADOR DE ANHEDONIA
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El estrés puede tener un efecto bidireccional sobre 
el consumo de animales domésticos dependiendo 
del tipo de estresor y palatabilidad del alimento o 
solución. Sin embargo, adicionalmente, la actitud 
de los animales frente al ser humano podría reflejar 
niveles basales de estrés o diferentes personalidades 
que generen diferencias en la reacción frente a es-
tímulos placenteros. El presente estudio evaluó las 
preferencias de soluciones de glutamato monosódi-
co (GMS) a distintas concentraciones con respecto a 
agua potable en perros de caniles, teniendo en con-
sideración la reacción previa de los animales frente 
a la presencia de un ser humano. Se utilizaron 12 
perros adultos de ambos sexos de raza Beagle. Los 
animales se clasificaron según su reacción frente a 
un operador desconocido que se situó en la parte 
exterior de cada canil tras la administración de un 
plato de alimento. De esta manera los animales se 
categorizaron como 1) cercanos: si se alimentaban 
en presencia del operario o 2) retirados: si no se ali-
mentaban en presencia del operario. Los animales 
recibieron diariamente, durante una semana, un be-
bedero con concentraciones crecientes de GMS (0; 
0,1; 1; 10; 25; 50 y 75 mM) durante 10 minutos. 
El consumo fue estimado a través de la diferencia 
entre el peso inicial y final de cada bebedero. Los 
datos fueron analizados con el software estadístico 
SAS® mediante un análisis de varianza consideran-
do la concentración de GMS, la reacción frente al 
operario y la interacción entre ambos factores. Adi-
cionalmente se realizó una correlación de Spearman 
entre las concentraciones de GMS y el consumo de 
los animales. La dosis de GMS influenció el consu-
mo de los perros (P<0,001), que fue disminuyendo 
a medida que se incrementaron las concentraciones 
(R = -0,12; P<0,001). No se observó un efecto de 
la reacción (cercano o retirado) sobre el consumo 
de GMS (P=0.307). Sin embargo, la interacción en-
tre la dosis de GMS y la reacción de los animales 
tuvo un efecto sobre el consumo (P<0,001), obser-
vándose que a dosis bajas los animales “cercanos” 

presentaron un mayor consumo que los animales 
“retirados” situación que se invierte al aumentar las 
concentraciones de GMS. La diferencia de consu-
mos de animales cercanos o retirados según el nivel 
de inclusión de GMS podría tener una relación con 
el nivel de recompensa necesario en ambos grupos 
para generar sensaciones de placer y mantener una 
conducta alimentaria. Animales retirados podrían 
reflejar mayores niveles de estrés basal generando 
conductas anhedónicas que disminuyen su capaci-
dad de percibir soluciones palatables diluidas. Sin 
embargo estos animales podrían aumentar el consu-
mo cuando la palatabilidad de las soluciones se in-
crementa, situación que se asemeja a lo encontrado 
en especies como la rata, cerdo o ser humano. Este 
es el primer estudio que relaciona la actitud con an-
hedonia en perros domésticos.
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ARTIFICIAL REARING (AR) OF PIGLETS IS A STRATEGY TO 
MANAGE LARGE LITTERS

Laura Boyle; Oceane Schmitt; Emma Baxter; Keelin O’Driscoll

Pig Development Department, Teagasc Animal and Grassland Research 
and Innovation Centre, Moorepark, Fermoy, Co. Cork, Ireland

Animal Behaviour and Welfare Team, Animal and Veterinary Sciences 
Research Group, SRUC, West Mains Road, Edinburgh EH9 3JG, UK

Department of Animal Production, Easter Bush Veterinary Centre, 
Royal (Dick) School of Veterinary Studies, The University of Edinburgh, Roslin, Midlothian, UK

laura.boyle@teagasc.ie

Resumen:

Et
ol

og
ía

 A
pl

ic
ad

a 
en

 A
ni

m
al

es
 D

om
és

tic
os

 
EA

A
D

     

Artificial rearing (AR) of piglets is a strategy to 
manage large litters. Piglets are removed from their 
mothers at seven days old and placed in specialised 
accommodation where they receive milk replacer. 
AR may have a detrimental impact on the develo-
pment of damaging behaviours performed by pigs 
such as ear and tail biting. The aim of this study was 
to determine the effects of AR on ear and tail direc-
ted behaviours performed by piglets. Ten litter pairs 
(one sow-reared: SR, one AR) were recruited at se-
ven days of age at a similar weight. Piglet behaviour 
was recorded simultaneously in both treatments 
with a digital camcorder (Panasonic HC-250EB-K, 
Panasonic®; fixed on a tripod) for 20min following 
transfer of AR piglets to the artificial rearing enclo-
sure (D0) and for 20min hourly between 0900h and 
1700h (8h), five (D5) and 12 (D12) days post-trans-
fer for a total of 320 min. Videos were observed con-
tinuously using The Observer® XT (Noldus, Wage-
ningen, The Netherlands) and all occurrences of ear 
and tail directed behaviour (having another piglet’s 
ear or tail in the mouth and chewing, nibbling or bi-
ting it). Rates of behaviours/min were analysed using 
GLMMs in SAS. Neither tail nor ear biting were ob-
served in either treatment during the 20 minutes fo-
llowing assignment to treatment (i.e. transfer of AR 
piglets to the artificial rearing enclosure and SR pi-
glets remaining with their mothers). On D5 both tail 
(0.01±0.009 vs. 0.11 ±0.028; F(1,74.54)=7.3; <0.01) 
and ear (0.11±0.024 vs. 0.36 ±0.045; F(1,112.4)= 
13.5; <0.001) biting were more frequent in AR than 
in SR piglets. There was a tendency for a higher 
rate of tail biting in AR (0.07±0.023) than SR (0.02 
±0.012) piglets on D12 (F(1,74.54) = 3.73; P<0.06) 
but no difference between treatments in the rate of 

ear biting (0.11 ±0.024 vs. 0.16±0.030; F(1,112.4) = 
2.11; NS). AR had a negative impact on the develo-
pment of tail and ear directed behaviours in piglets. 
The existence of such behaviours in both environ-
ments and particularly the high rates of ear directed 
behaviours in both environments at D12 support the 
importance of the role early rearing environments 
play in the development of damaging behaviours.
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COMPORTAMIENTO GRUPAL DE GANADO DE CARNE (Bos taurus) EN 
UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN SILVOPASTORIL Y UNO DE PASTURA 

ABIERTA EN EL CENTRO SUR URUGUAYO

Pablo E. Bobadilla1; Hernán Bueno2; Francisco Galindo3; Stella Huertas4

1: Departamento de Bioestadística, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República.
2: Centro Colaborador OIE en Bienestar Animal.

3: Facultad de Veterinaria, Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Departamento de Bioestadística, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República.

pabloe.bobadilla@gmail.com

Resumen:
Los sistemas silvopastoriles son aquellos que inte-
gran la ganadería con la producción forestal y se 
componen de un sistema en el que interactúan la 
pastura, los árboles y los animales. En Uruguay, es-
tos sistemas son de reciente introducción y se basan 
en la incorporación de plantaciones forestales de 
Eucalyptus spp. a zonas de campo natural tradicio-
nalmente utilizadas para la producción ganadera.
Los árboles proveen a los animales de protección 
frente a situaciones adversas desde el punto de vista 
climático. En regiones tropicales se han observados 
cambios en el comportamiento, desempeño produc-
tivo y parámetros fisiológicos en animales manteni-
dos en sistemas silvopastoriles en comparación con 
animales mantenidos en sistemas de pastura abierta. 
Se planteó como objetivo conocer el comportamien-
to grupal en bovinos de razas europeas (Bos taurus 
taurus) en sistemas silvopastoriles basados en cam-
po natural y en climas templados. Se trabajó en un 
predio ganadero comercial del centrosur de Uru-
guay, que contaba con potreros de sistema de pastu-
ra abierta (SPA) y potreros de sistema silvopastoril 
(SSP) con marco de plantación 2x2x7 forestados 
con Eucalytups globulus globulus. Se registraron y 
compararon las proporciones de individuos en di-
ferentes estados conductuales (pastando, parados, 
echados y caminando) en cuatro grupos de bovinos 
Hereford, dos grupos (n= 18; n= 23) en SSP y los 
dos restantes (n=31; n=31) en SPA. Se registraron 
los comportamientos durante Julio 2016 (invierno) 
y Enero 2017 (verano). Se asignó un observador por 
día a cada grupo y se utilizó un muestreo de barri-
do con un registro del tipo instantáneo con puntos 
de muestreo cada 15 minutos. Cada día de obser-
vación se organizó en tres sesiones de dos horas de 
duración (8:00-10:00/12:00-14:00/16:00-18:00). 

Se utilizó un Modelo General Lineal de la familia 
binomial para comparar la proporción de animales 
pastoreando entre los grupos, considerando como 
variables factor, el sistema productivo (SSP o SPA), 
el grupo de animales, el momento del día (mañana, 
mediodía y tarde) y el día del registro. Durante los 
registros del invierno no se encontraron diferencias 
entre las proporciones de individuos en los diferen-
tes estados conductuales entre los grupos. La única 
variable con efecto significativo fue el momento del 
día (p<0,001), donde al mediodía la proporción de 
bovinos pastando disminuye respecto a lo que ocu-
rre durante la mañana y la tarde. Durante el vera-
no, el comportamiento fue diferente entre sistemas 
(p=0,001), mostrando una proporción constante de 
animales pastoreando durante el día en los sistemas 
silvopastoriles, mientras que los animales en pastura 
abierta mantuvieron un comportamiento grupal si-
milar al encontrado en invierno en el que disminuye 
la cantidad de animales pastoreando durante el me-
diodía (p<0,001). Se encontró por lo tanto, un com-
portamiento grupal diferente para los animales en el 
sistema silvopastoril durante los registros de verano.
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EFECTO DEL USO DE ORINA COMERCIAL DE FELINOS COMO 
REPELENTE DE ROEDORES, SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y EL 

DESEMPEÑO DE GALLINAS DE POSTURA
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En los sistemas de postura de huevos es común la 
presencia de pequeños roedores atraídos por los ali-
mentos que se ofrece a las gallinas. Una forma de 
reducir el uso de químicos tóxicos es la utilización 
de repelentes. La mayoría de los repelentes caseros 
contribuyen a reducir el número de roedores pero 
no son eficaces al punto de eliminar su presencia 
por completo. De esta forma, existe la necesidad de 
encontrar otras soluciones. La orina comercial de 
felinos es un producto que se usa como repelente o 
atrayente de diferentes especies y es conocida por 
su eficacia en alejar zorros y pequeños roedores; sin 
embargo podría inducir estrés en las aves al gatillar 
una respuesta de predador-presa. El objetivo de este 
estudio fue evaluar el efecto de la orina comercial 
de felinos sobre el desempeño productivo y el com-
portamiento de las gallinas. Se utilizaron 8 gallinas 
comerciales (línea genética ISA Brown) y 8 gallinas 
criollas (cruzas con araucana). Las aves se ubica-
ron en pares del mismo genotipo en corrales de 2 
m2 con cama de paja, nidos elevados, y acceso a 
perchas. Además, los corrales tuvieron una altura de 
aprox. 2 m y luz natural indirecta. Los animales re-
cibieron agua y alimento ad libitum. El experimen-
to duró 42 días y se dividió en tres periodos de 14 
días cada uno: previo (P1), durante (P2) y posterior 
(P3) a la aplicación del producto. Los 8 grupos reci-
bieron la aplicación de la orina comercial de felinos 
(Pete Rickard’s, Pasadena, USA) simultáneamente, 
la cual consistió en la aplicación de tres gotas en co-
pos en algodón, dispuestos en recipientes plásticos 
abiertos, junto a las cuatro esquinas externas de los 
corrales. El efecto de la presencia de la orina y el 
genotipo de las gallinas sobre la postura de las aves, 
su actividad, localización, y la cantidad de huevos 
producidos por día fueron analizados utilizando mo-
delos lineares mixtos con medidas repetidas en el 
tiempo. Los resultados del estudio mostraron que 
las gallinas de ambos tipos presentaron mayor fre-

cuencia del comportamiento bebiendo durante el 
periodo de la aplicación de la orina (P1: 16.7% b; 
P2: 18.8% a; P3: 16.5% b; ± 0.61; p=0.01). Las ga-
llinas comerciales produjeron más huevos (0.9 vs. 
0.4 huevos/día; ± 0.09; p<0.0001) y tendieron a pa-
sar más tiempo en la zona del comedero (12.9 vs. 
11.6%; ± 0.49; p=0.06) que las gallinas criollas, las 
cuales tendieron a pasar más tiempo en la zona de la 
cama de paja (71.2 vs. 69.5%; ± 0.71; p=0.08). La 
postura de las gallinas (de pie vs. tumbada), y los 
comportamientos moviéndose e inactivas no se vie-
ron afectados por el genotipo y la aplicación del pro-
ducto. Los resultados del estudio sugieren que las 
gallinas de ambos genotipos son capaces de percibir 
la presencia de la orina comercial, a pesar de que no 
poseen un órgano vomeronasal. Como el producto 
no afectó la productividad de las aves, se sugiere la 
ampliación del estudio a un mayor número de aves 
y en condiciones reales de un sistema comercial de 
producción de huevos.
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Resumen:

A motivação do animal por acesso a um recurso 
pode ser estimada avaliando-se o esforço que ele 
está disposto a despender para acessar tal recurso. 
Com o objetivo de avaliar a motivação de novil-
has leiteiras para acessar uma área com sombra no 
verão e no outono, 18 novilhas foram treinadas para 
empurrar um portão acoplado a pesos crescentes. O 
esforço para acessar a área com sombra foi medido 
de acordo com o peso empurrado no portão. O expe-
rimento foi conduzido no verão/outono de 2016/17 
em Florianópolis, Santa Catarina (17°40’25’’S e 
48°32’30’’W) com 18 novilhas mestiças Holandês x 
Jersey de 2 anos de idade. O experimento foi apro-
vado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da 
UFSC (8610011215) e teve 3 fases: motivação para 
acessar (I) sombra no verão; (II) área sem sombra 
no verão e (III) sobra no outono. Cada fase teve a 
etapa de habituação dos animais à área experimen-
tal e treinamento para empurrar o portão totalmen-
te fechado, sem peso. Durante os testes o peso do 
portão foi aumentado em 5kg a cada 2 dias até que 
as novilhas não quisessem mais empurrá-lo. A tem-
peratura e umidade relativa do ar foram registradas 
sob a sombra e sol pleno, para o cálculo do índice de 
calor. A latência foi registrada e representou o tem-
po, em segundos, entre o início do teste até quando 
a novilha passava o portão. O peso empurrado pelas 
novilhas no verão variou de 5 a 60kg. Comparando 
os pesos máximos empurrados no verão e no outo-
no, em média as novilhas empurraram 18kg a mais 
(P <0,001) para acessar a sombra no verão do que no 
outono. Nenhuma novilha empurrou o portão para 
acessar a área sem sombra. A latência para empurrar 
o portão foi inversamente relacionada ao peso máxi-
mo empurrado em ambas as estações; ou seja, as no-

vilhas que empurravam o portão mais rapidamente 
também empurraram mais peso (verão: P <0,05 e 
outono: P <0,01). Não houve correlação entre o peso 
empurrado e o peso corporal das novilhas (P> 0,01). 
O índice de calor foi menor na sombra do que no sol 
independente da estação, e maior no verão do que no 
outono (P<0,001), indicando que a sombra propor-
cionou um ambiente mais ameno, o que provavel-
mente motivou as novilhas a empurrarem mais peso 
para ir para a área de sombra no verão em relação 
ao outono. Concluímos que a sombra foi um recurso 
valioso para as novilhas, e mais valioso no verão do 
que no outono. Isto indica que a sombra foi efetiva 
em amenizar o calor e que a motivação por este re-
curso é plástica, variando de acordo com as necessi-
dades das novilhas. Novilhas que empurraram mais 
peso levaram menos tempo para passar o portão.
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El estudio de las diferencias individuales en feno-
tipos conductuales ha ganado interés en diversos 
campos de investigación siendo escaso en mamí-
feros, sobre todo de forma longitudinal abarcando 
etapas tempranas del desarrollo y bajo situaciones 
homogéneas de mantenimiento. El objetivo del pre-
sente estudio es identificar si en el caballo doméstico 
existen diferencias individuales medidos a través de 
parámetros conductuales y fisiológicos, y de ser así, 
determinar a qué edad surgen. Para dicho fin, se usa-
ron 30 potros mantenidos en situaciones homogé-
neas desde su nacimiento hasta los 6 meses de edad. 
Los individuos fueron sometidos a cuatro pruebas 
de breves separaciones de su madre conforme cum-
plieron las edades establecidas: P1) entre tres y diez 
días, P2) al mes y medio, P3) a los cuatro meses, P4) 
a los seis meses. Durante todas las pruebas, se con-
tabilizaron frecuencias, duraciones y latencias de 
conductas indicativas de alerta y relajación (vocali-
zaciones, locomoción, posiciones y movimientos de 
relajada y en alerta, movimientos de cabeza y cola) 
mediante grabaciones de video ad libitum. Fisioló-
gicamente, utilizamos variables de la variabilidad 
de frecuencia cardiaca (VaFc) mediante un monitor 
Polar V800® de grabación continua. Cada prueba 
se dividió en cuatro etapas: 1) habituación (10 mi-
nutos), 2) basal (15 minutos), 3) separación social 
(dos minutos), y 4) reunión social (15 minutos). La 
habituación permitió que los animales se adaptaran 
al monitor de frecuencia cardiaca, ajustado con un 
cincho alrededor del tórax. El análisis conductual y 
de VaFc inició desde la etapa basal hasta el final de 
la reunión. Los resultados de nuestro estudio indican 
que la separación social en potros es una prueba efi-
caz para inducir cambios conductuales y fisiológi-
cos. Igualmente, la tasa de vocalización, el porcen-
taje del estado de alerta y la VaFc obtenidos durante 

la separación, son indicadores de diferencias indivi-
duales , al haber mostrado repetibilidad estadística a 
lo largo de seis meses de pruebas. Estos resultados 
aportan información novedosa y útil, permitiendo 
confiar en parámetros conductuales y fisiológicos 
fáciles de medir desde etapas muy tempranas de 
edad, lo cual representa un avance para la selección 
de animales a fines zootécnicos que requieren dife-
rentes gradientes de reactividad, contribuyendo al 
bienestar de los animales, así como a la seguridad 
y economía del humano. Para poder determinar la 
duración de variables indicativas de temperamento, 
es necesario prolongar las pruebas de repetibilidad 
en los individuos muestreados hasta edades adultas, 
y determinar si se mantienen o cambian y por qué.

Este proyecto está patrocinado por CONACYT y 
PAPIIT no. IN212416
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DEn los sistemas modernos de producción lechera, 
la reagrupación de animales es una práctica común 
para mantener grupos homogéneos. Las vacas pue-
den experimentar hasta cuatro cambios grupales 
cada año como parte de las prácticas rutinarias de 
predios lecheros. Durante la reagrupación, estos in-
dividuos no sólo tienen que restablecer su estructura 
social, sino que los recién ingresados también deben 
adaptarse a un nuevo entorno social y recuperarse de 
la ruptura de sus antiguos vínculos sociales. El pre-
sente estudio pretende evaluar la resiliencia de las 
relaciones en vacas lecheras frente a la reagrupación 
postparto, y cómo esta afecta la estabilidad social 
de un grupo utilizando el lamido social como indi-
cador. Se trabajó con un grupo de 40 vacas leche-
ras en postparto temprano, a las cuales se registró la 
ocurrencia de acicalamiento mediante observación 
directa durante 5 días consecutivos a la semana por 
6 semanas. Cada bloque consistió en 30 minutos de 
observación continuos seguidos de 20 minutos de 
descanso, con una observación total diaria de 4 ho-
ras, desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. y de 
18:00 a 21:00 p.m. También se registró el iniciador 
y el receptor de cada evento. Con estas observacio-
nes, se creó una red de contacto la cual se analizó 
utilizando un modelo estocástico orientado al actor, 
que permite estudiar las dinámicas de redes socia-
les. Procesos estructurales como la reciprocidad, 
transitividad y popularidad fueron examinados para 
determinar cómo fluctúa el lamido social después 
del reagrupamiento postparto. También se evaluó el 
impacto que la edad, el rango social, el estado repro-
ductivo y las dinámicas de entrada-salida del grupo 
tuvieron en los patrones de acicalamiento.
Los resultados indicaron que la red era poco compac-
ta y el ingreso de animales al grupo disminuyó aún 
más la densidad de la red. Por otro lado, hubo una 
reciprocidad significativa, indicando que las vacas 
tendieron a acicalar vacas que las habían acicalado 
previamente. Vacas muy activas en acicalar, fueron 

menos consistentes en su elección de receptoras en 
el tiempo (i.e. cambiaron sus relaciones más rápida-
mente) pero también fueron menos atractivas para 
las otras vacas (recibieron menos lamidos). A mayor 
edad más vacas acicalaron, y esos lamidos eran di-
rigidos principalmente a vacas de similar edad (ho-
mofilia por edad). Al mismo tiempo, las vacas de 
menor rango social fueron acicaladas por más vacas 
que las más dominantes y se observó homofilia por 
rango social. Adicionalmente, los nuevos ingresos 
al grupo (después del inicio de las observaciones) 
acicalaron significativamente más individuos. El es-
tado reproductivo no tuvo efecto en la dinámica de 
la red. Con este estudio utilizando métodos nove-
dosos de análisis de relaciones sociales, aportamos 
información nueva sobre las dinámicas de interac-
ciones afiliativas en vacas lecheras y los procesos 
subyacentes que permiten entender estas dinámicas.
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Na bovinocultura de corte, as taxas de mortalida-
de podem ser muito altas nas primeiras semanas de 
vida dos bezerros e suas causas estão associadas a 
diversos fatores genéticos e ambientais, tais como 
peso e vigor do bezerro ao nascimento, comporta-
mentos e cuidados maternos, produção e qualidade 
do leite, clima, tipo de manejo e presença de pre-
dadores naturais, além das prováveis combinações 
entre eles. Entre estes fatores, o comportamento 
de proteção materna frente à ameaça de potenciais 
predadores é uma característica potencialmente im-
portante para assegurar a sobrevivência e o desen-
volvimento do bezerro, principalmente em sistemas 
extensivos de criação onde os bezerros ficam com-
pletamente dependentes dos cuidados e proteção de 
suas mães. O presente estudo foi realizado com o 
objetivo de avaliar o efeito de fatores intrínsecos aos 
animais no comportamento de proteção materna de 
vacas da raça Nelore criadas em sistema extensivo 
de produção no Pantanal Sul Mato-grossense do 
Brasil. Para isso, foram avaliadas 268 vacas da raça 
Nelore durante o manejo de identificação (tatuagem 
na orelha) e cura do umbigo de bezerros, que fo-
ram realizados quando estes estavam com aproxi-
madamente 24 horas de vida. O comportamento de 
proteção materna foi avaliado considerando-se as 
reações de cada vaca quando da aproximação dos 
vaqueiros para a contenção de seu bezerro, sendo 
aplicados os seguintes escores: 1) a vaca tenta fugir; 
2) a vaca fica indiferente ao manejo com o beze-
rro; 3) a vaca permanece distante, porém atenta ao 
manejo com o bezerro; 4) a vaca permanece calma, 
atenta e próxima ao bezerro; 5) a vaca ameaça o ma-
nejador; 6) a vaca ataca o manejador. As demais ca-

racterísticas avaliadas foram: i) escore de condição 
corporal (ECC) das vacas, que variou de 1 (muito 
magra) a 5 (muito gorda); ii) escore para o tamanho 
de estojos córneos (EC) em escala de 1 (mocho) a 
4 (muito grande); iii) idade da vaca no momento da 
avaliação e; iv) sexo do bezerro. Para testar o efei-
to destas características no comportamento de pro-
teção materna foi utilizado um modelo linear gene-
ralizado, considerando ECC, EC e sexo do bezerro 
como efeitos fixos, e a idade da vaca ao parto como 
covariável. Não houve efeito significativo de ECC 
(F=1,20; P=0,30), EC (F=1,74; P=0,16), sexo do 
bezerro (F=0,07; P=0,80) e idade da vaca (F=0,15; 
P=0,70) na expressão do comportamento de pro-
teção materna de vacas Nelore criadas no Pantanal 
Sul Mato-grossense. Esses resultados indicam que 
outros fatores, não avaliados no presente estudo, po-
dem estar associados ao comportamento de proteção 
materna como, por exemplo, experiências prévias, 
fatores genéticos e fisiológicos. Assim, ressaltamos 
a importância do desenvolvimento de estudos que 
utilizem indicadores fisiológicos ligados a formação 
do vínculo materno-filial. Além disso, estudar os 
componentes genéticos subjacentes a expressão des-
te comportamento pode auxiliar no entendimento da 
variabilidade individual na proteção materna em va-
cas da raça Nelore.
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DExiste una dificultad evidente en la comunicación y 
comprensión de lo que intentan decirnos los gatos y 
la importancia de esto es que, al hacerlo, se fortale-
ce el vínculo con el animal, se aumenta el bienestar 
animal y se previene la aparición de trastornos de la 
conducta.
El objetivo de este trabajo fue determinar el porcen-
taje de la población que interpretaba correctamente 
algunas conductas del gato. Además, identificar el 
grupo etario que mejor interpretaba las señales, iden-
tificar diferencias por sexo según capacidad de inter-
pretación. Se seleccionaron 10 videos desde la web, 
donde se observaban conductas agresivas, de miedo 
y de juego. Posteriormente, se aplicó una encuesta 
donde describieron su interpretación. Se determinó 
que el 65.6% de los encuestados (N: 250) fue capaz 
de interpretar correctamente las conductas presen-
tadas. Asimismo, el 49% acertó a las preguntas de 
la encuesta, que no solo abarcaban conductas, sino 
también estado emocional del gato y las posibles 
consecuencias de éstas. Entre hombres y mujeres, 
los primeros fueron quienes más acertaron, con un 
51%, aunque sin diferencias significativas frente a 

129

las mujeres. Dentro de los hombres, los mayores de 
60 años lograron el mayor porcentaje de interpreta-
ción y,dentro del grupo de las mujeres, fue el grupo 
entre 25 y 60 años el que logró el mayor acierto. En 
cuanto a las conductas, las más reconocidas fueron 
aquellas relacionadas con el miedo, el juego social 
y conductas agresivas. Finalmente, las personas que 
poseen gato fueron más capaces de comprender su 
comportamiento frente a quienes no poseen.
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O objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento 
de pastoreio de vacas leiteiras diante de diferentes 
composições da pastagem, manejadas sob sistema 
de Pastoreio Racional Voisin (PRV): Aveia (A), Er-
vilhaca (E) e Aveia + Ervilhaca (AE). 3 grupos de 4 
vacas, separadas de acordo com o ranking hierárqui-
co do rebanho e peso médio dos animais, foram dis-
tribuídos nas parcelas com os respectivos tratamen-
tos, caracterizando um delineamento de quadrado 
latino. Os animais permaneceram em cada parcela 
por 2 horas para observação e registro dos seguintes 
comportamentos: pastando, ruminando, ócio (deita-
do ou em pé) ou outros (quaisquer comportamentos 
distintos aos citados acima), realizados a cada 5 mi-
nutos de forma instantânea. Também foi feita a con-
tabilização da taxa de bocados dos animais, sendo 
realizada em medições de 30 segundos por 5 vezes 
para cada indivíduo. O efeito dos tratamentos na 
frequência absoluta do comportamento de pastoreio 
foi avaliado usando uma regressão logística binária 
multinível (Bernoulli), enquanto que o efeito na taxa 
de bocado foi avaliado usando regressão linear mul-
tinível. Datas e vacas, foram incluídos como efeitos 
aleatórios. As análises foram ajustadas usando o pa-
cote lme4 de R. A frequência absoluta de eventos 
de pastoreio foi, em média 2.5 (p<0,05), vezes mais 
frequente nas vacas que pastorearam aveia e ervil-
haca e 2.32 (p<0,05) vezes mais frequente no pasto-
reio de ervilhaca em comparação às vacas no pasto 
Aveia. Não houve diferença significativa em relação 
à taxa de bocado entre os tratamentos e os horários 
avaliados (P > 0,05). A média de bocados por minu-
to foi de 23,1 para aveia, 21,5 para Aveia e Ervilhaca 
e 22,5 para Ervilhaca. No sistema de PRV os ani-
mais modificam o comportamento seletivo para vo-

raz, saciando-se em menor tempo e principalmente 
nas primeiras horas de acesso à parcela. Isso justifi-
ca a alta frequência no comportamento de pastoreio 
nesse estudo em todos os tratamentos, visto que os 
animais permaneceram apenas duas horas nas par-
celas. O comportamento de pastoreio dos animais 
altera-se em relação à espécie e produtividade da 
pastagem, visto que eles têm preferências alimen-
tares, influenciando o consumo e produtividade do 
rebanho. Dessa forma, o tratamento composto por 
aveia e ervilhaca aparenta ser mais eficiente devido 
à maior frequência de pastoreio dos animais.
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O período de estro da fêmea zebuína (Bos taurus in-
dicus) é mais curto do que da fêmea taurina (Bos 
taurus taurus), apesar de a duração do ciclo estral 
ser semelhante entre ambas. Em raças zebuínas, 
como a Gir, a detecção do estro pelo produtor pode 
ser dificultada por apresentarem ocorrências de cios 
curtos e noturnos. O objetivo do trabalho foi ava-
liar o comportamento sexual de novilhas da raça 
Gir, submetidas à Inseminação artificial em tempo 
fixo (IATF), quanto a receptividade sexual como in-
dicador de estro. O experimento foi conduzido no 
Campo Experimental Getúlio Vargas da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), 
Uberaba, Brasil. Foram utilizadas 57 novilhas sub-
metidas à IATF, pelo protocolo: D0: Implante in-
travaginal de progestágeno + benzoato de estradiol 
(BE); D7: Prostaglandina F2α (PGF2α); D9: Cipio-
nato de estradiol (ECP) + gonadotrofina coriônica 
equina (ECG) + retirada do implante; D11: insemi-
nação artificial (IA) + GnRH. As novilhas foram in-
dividualizadas com números pintados no flanco. A 
cada 10 minutos, durante um período de 36 horas, 
anotou-se o comportamento sexual das fêmeas. As 
observações tiveram início 12 horas após a retira-
da do implante (D9) com término no momento da 
IA (D11). Os comportamentos sexuais observados 
foram a aceitação monta com identificação das no-
vilhas instigadoras e novilhas alvo. Considerou-se 
como primeira monta quando o intervalo entre a pri-
meira monta e a subsequente fosse inferior a 90 mi-
nutos. Após 12 horas da realização da inseminação 
artificial foi realizada ultrassonografia transretal e 
constatado que todos os animais haviam ovulado. 
As análises estatísticas foram realizadas utilizando 
o procedimento FREQ do pacote estatístico SAS®. 
Das 57 fêmeas observadas, 46 (81%) expressaram 
o comportamento de aceitação de monta, no entan-

to, não foi observado comportamento de recepção 
sexual para 11 (19%) dos animais. A não expressão 
do comportamento de aceitar monta foi atribuída a 
ocorrência de cio silencioso, que pode ser definido 
como a ocorrência da ovulação sem que o animal 
apresente sinais comportamentais de cio. Segundo a 
observação comportamental, 21 animais aceitaram 
monta pela primeira vez entre às 24 e 36 horas, e 25, 
entre às 37 e 48 horas após a retirada do implante. 
A variação entre as 24 e 48 horas na expressão do 
comportamento sexual foi atribuída ao uso de ECG 
juntamente com a retirada do implante de proges-
tágeno, uma vez que o ECG pode se ligar aos re-
ceptores de FSH e LH promovendo a aceleração do 
crescimento e maturação folicular. Concluiu-se que 
a observação comportamental foi efetiva na identi-
ficação de cio de 81% das novilhas e que as fêmeas 
Gir, mesmo submetidas à IATF, apresentam va-
riação individual no tempo da manifestação do cio, 
portanto existe uma lacuna na observação do cio que 
identifique o estro de todos os animais, havendo ne-
cessidade de utilização de métodos complementares 
de observação de cio.
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COMPORTAMIENTO DE DESCANSO DURANTE EL PERIODO DE 
TRANSICIÓN EN VACAS LECHERAS PRIMÍPARAS A PASTOREO

Rodrigo Held1; Julia Lomb2; Néstor Tadich1; Pilar Sepúlveda-Varas1

1: Instituto de Ciencias Clínicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile
2: Animal Welfare Program, Faculty of Land and Food Systems, University of British, Columbia, Canada

pilar.sepulveda@uach.cl

Resumen:
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Durante el periodo de transición, entre las 3 semanas 
antes y las 3 semanas posteriores al parto, las vacas 
deben afrontar varios cambios relacionados con el 
manejo y ambiente en que se encuentran, como son 
cambios en la formulación de la ración, de lugar o de 
grupos sociales, los que pueden ser bastante estre-
santes para vaquillas que los enfrentan por primera 
vez. El objetivo de este estudio fue describir el com-
portamiento de descanso de vacas lecheras primípa-
ras durante el periodo de transición en sistemas pas-
toriles. Se utilizó un muestreo por conveniencia que 
incluyó 39 vacas primíparas de raza Holstein, clíni-
camente sanas, pertenecientes a 3 predios lecheros 
comerciales de la región de los Ríos. Los animales 
fueron reclutados al momento de ingresar al grupo 
preparto, aproximadamente 21 días antes de la fecha 
probable de parto. El comportamiento de descanso 
fue registrado mediante dispositivos electrónicos 
(HOBO Pendant G Acceleration) a intervalos de 1 
minuto desde las 3 semanas previas al parto hasta 
las 3 semanas posteriores a este, los cuales fueron 
colocados a nivel del metatarso de cada animal me-
diante vendas elásticas auto adherentes y cambiados 
cada 10 días para descargar la información. De esta 
forma se determinó el comportamiento postural (ho-
ras/día en decúbito o de pie) y se calculó el tiempo 
de descanso total, número de transiciones de des-
canso (número de veces al día que la vaca cambió de 
posición desde estar en decúbito a ponerse de pie) 
y la duración de estas transiciones (calculado como 
la razón entre los minutos en decúbito y el número 
de transiciones por día). El tiempo de descanso pro-
medio por día durante el periodo preparto (entre los 
días -21 a -2 relativos al parto; parto = día 0) fue de 
10,3 ± 0,3 h/d. Sin embargo, el tiempo de descanso 
diario disminuyó en 3 horas en los días cercanos al 
parto (entre días -1, 0 y +1 relativos al parto; 7,4 ± 
0,3 h/d; P <0,001) y continuó siendo más bajo por el 

resto del periodo de transición (entre días +2 a +21 
relativos al parto; 7,3 ± 0,3 h/d; P < 0,001). Las va-
cas primíparas presentaron mayores cambios de po-
sición durante el periodo preparto y al parto (11,6 ± 
0,53 y 12,9 ± 0,45 transiciones/día, respectivamen-
te) comparado con el periodo postparto (9,1 ± 0,47 
transiciones/día; P < 0,001), y este comportamiento 
fue incrementando en la medida que se aproximó el 
momento del parto (P <0,001). La duración de las 
transiciones de descanso fue menor durante el perio-
do del parto (40,1 ± 2,22 min/transición; P < 0,001) 
comparado con los periodos pre y postparto (57,93 
± 2,62 y 53,30 ± 2,33 min/transición, respectiva-
mente), los cuales no fueron diferentes entre ellos. 
Se concluye que el comportamiento de descanso en 
vacas lecheras primíparas en condiciones pastoriles 
cambia a medida que se aproxima el parto, por lo 
que debiese ser considerado al momento de imple-
mentar prácticas de manejo durante este periodo.
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DEFESA MATERNA EM BOVINOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Rogério Ribeiro Vicentini1; Luana Lelis Souza2; Maria Guilhermina Marçal Pedroza1 y Aline Cristina Sant’An-

na3

1: Programa de Pós-Graduação em Comportamento e Biologia Animal, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Minas Gerais, Brasil.
2: Instituto de Zootecnia (IZ), São Paulo, Brasil.

3: Departamento de Zoologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.
rog.vicentini@hotmail.com

Resumen:

A habilidade materna é uma característica impor-
tante e desejável em rebanhos bovinos comerciais. 
No entanto, aspectos ligados à defesa materna de 
vacas, dentre eles a tendência à agressividade, ain-
da são pouco estudados. O objetivo do estudo foi 
realizar uma revisão sistemática de literatura a fim 
de descrever o estado da arte das pesquisas na área 
de comportamento materno em bovinos, com foco 
na defesa e agressividade materna. Para isso, foram 
realizadas buscas sistemáticas nas bases de dados 
Science Direct, Scopus, PubMed e Scielo, com as 
seguintes combinações de palavras-chave: ‘mater-
nal, aggression, cow’ (MAC); ‘maternal, defense, 
cow’ (MDC); ‘bovine, calf, defense’ (BCD); ‘mater-
nal, protective, cow’ (MPC). Foi encontrado um to-
tal de 10.185 artigos na busca inicial, sendo 23 para 
MAC, 1.232 para MDC, 6.752 para BCD e 2.178 
para MPC. A etapa seguinte foi a análise de conteúdo 
e seleção dos artigos que, de fato, abordavam o tema 
de interesse, restando então um total de 11 trabalhos 
que abordavam aspectos comportamentais e fisioló-
gicos da defesa e agressão materna em bovinos. Se-
guiu-se a síntese e sistematização dos dados. Dos 11 
trabalhos encontrados, 82% (9/11) foram artigos re-
gulares (com resultados de pesquisas) e 18% (2/11) 
eram revisões de literatura. Todos os artigos regula-
res abordavam estudos com bovinos de corte, sendo 
11% (1/9) com Bos taurus indicus (das raças Gir, 
Brahman e suas cruzas), 67% (6/9) com Bos taurus 
taurus (das raças Red Angus, Hereford, Red Angus 
x Hereford, German Simental, German Black Pied, 
German Angus, Japonese Black Cattle, Charolais e 
Red Poll) e 22% (2/9) não informavam a raça dos 
animais (referidos genericamente como ‘cruzados’). 
Dentre os artigos regulares, 78% (7/9) apresentaram 
abordagem fenotípica e 22% (2/9) apresentaram 
abordagem genética, com estimativas de parâmetros 
genéticos para características de comportamento 

materno. Nos estudos com abordagem fenotípica, os 
indicadores comportamentais utilizados para ava-
liação da defesa e agressividade materna foram: es-
cores visuais de comportamento das vacas e da cria, 
número de interações entre mãe-bezerro, escore de 
agressividade da vaca perante o manejador durante 
o manejo do bezerro, velocidade de saída, distância 
de vocalização, distância protetiva da cria e distân-
cia de fuga da vaca. Os indicadores fisiológicos uti-
lizados foram: temperatura ocular, cortisol salivar, 
ocitocina salivar e frequência respiratória. Por fim, 
um dos artigos utilizou uma medida morfológica, a 
localização do redemoinho facial. Tais resultados 
revelaram que o foco das pesquisas na área tem sido 
animais taurinos criados para corte, com uma lacuna 
de informações quanto ao comportamento de defe-
sa materna, em especial, para gado leiteiro de ori-
gem zebuína. Evidencia-se serem necessários mais 
estudos sobre esse tema, que possam elucidar essa 
questão comportamental de importante impacto nos 
sistemas de produção.
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DETECTION OF GENOMIC REGIONS ASSOCIATED WITH 
MATERNAL 

PROTECTIVE BEHAVIOR OF PRIMIPAROUS NELLORE COWS
Tiago Valente1; Franciely Costa2; Lucia Albuquerque3 y Mateus Paranhos da Costa2

1: University of Alberta, Livestock Gentec, T6G 2C8, Edmonton, Canada
2: São Paulo State University, Faculty of Agricultural and Veterinary Sciences, 14884-900, Jaboticabal-SP, Brazil

3: National Council for Scientific and Technological Development, Brasília-DF, Brazil
tsvalente@hotmail.com

Resumen:

Maternal defensive is an important behavior for 
beef calf survival and growth. However, in certain 
situations highly protective cows might increase 
the risk of accidents with their calves and handlers. 
The objective of this study was to perform a geno-
me-wide association study to identify genomic re-
gions associated with maternal protective behavior 
(MPB) of primiparous Nellore cows. The MPB of 
1,417 cows were assessed 24h after calving, when 
newborn calves were handled for navel dipping, 
ear tattooing, and weighing, ascribing visual sco-
res from 1 (cow did not exhibit attention to the calf 
and remained indifferent to the procedure) to 5 (cow 
displayed aggressive behaviors toward the handlers, 
attacking them) for each animal when their calves 
were caught in a corral pen and moved toward a 
handling area. The relationship matrix included 
57,057 animals and the quality control of the geno-
typic data was performed to exclude SNP markers 
with an unknown genomic position, located on sex 
chromosomes, monomorphic, MAF < 1%, call rate 
< 90%, and animal call rate (with less than 90% of 
SNPs called). After edits, 2,792 genotyped animals 
and 475,135 SNPs remained. Variance components 
and genetic parameters were estimated by Baye-
sian Inference via Gibbs sampling using a threshold 
animal model, which included contemporary group 
as a fixed effect, and direct additive genetic and re-
sidual as random effects. The model also included 
cow age at calving (in days), body condition sco-
re and calf weight at birth as covariates with linear 
effects. The genome-wide association analyses were 
performed using the weighted single-step GBLUP 
methodology, applying BLUPF90 programs. The 
results were reported as proportion of additive ge-
netic variance explained by each window of 100 
consecutive SNPs. Seven SNP windows, located on 

Bos taurus chromosomes (BTA) 1 (1:66.380.703-
66.658.346, 3.54% and 1:67.638.546-68.097.004, 
1.36%), BTA7 (7:823.58.483-82.684.823, 2.22% 
and 7:98.830.269-99.253.760, 2.05%), BTA8 
(8:79.838.931-80.282.662, 1.88%), BTA22 
(22:31.726.813-32.309.241, 1.48%) and BTA23 
(23:24.645.895:24.898.238, 1.06%) explained more 
than 1% of total genetic variance and were conside-
red as associated with MPB of primiparous Nellore 
cows. These regions explained 13.59% of the addi-
tive genetic variance and contained 18 candidate ge-
nes, highlighting the polygenic architecture behind 
the expression of maternal protective behavior. Po-
tential genomic regions and candidate genes were 
identified and may improve the biological unders-
tanding of individual variability in maternal protec-
tive behavior of primiparous Nellore cows.
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EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE SACAROSA EN LAS DIETAS DE 
GESTACIÓN Y LACTANCIA DE CERDAS SOBRE LA ACEPTABILIDAD 

POR SACAROSA Y GLUTAMATO MONOSÓDICO EN CERDOS DE 
RECRÍA

Sergio A. Guzmán-Pino; Cristian Lazcano; SeNa-Lee Allison-Sainz; Íñigo Díaz; Carolina Valenzuela y Jaime 
Figueroa

Departamento de Fomento de la Producción Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile
2: MaxAgro S.A.

Departamento de Ciencias Animales, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile
sguzmanp@uchile.cl

Resumen:

Dentro de los cinco sabores percibidos por los ma-
míferos, los cerdos comerciales muestran preferen-
cias innatas por compuestos dulces y umami, tales 
como sacarosa y glutamato monosódico (GMS). 
Sin embargo, no existe mucha información sobre 
la influencia de la nutrición que reciben las cerdas 
durante la gestación y lactancia sobre la sensibili-
dad gustativa de su descendencia. El objetivo del 
presente estudio fue evaluar el efecto de la incor-
poración de sacarosa en las dietas de las cerdas du-
rante gestación y lactancia sobre la aceptabilidad de 
su descendencia por soluciones de sacarosa y GMS 
durante la recría. Se seleccionaron un total de 22 
cerdas gestantes (Landrace × Large White) de simi-
lar número de partos, condición corporal y espesor 
de grasa dorsal, pertenecientes a un plantel comer-
cial de cerdos ubicado en VI Región. Al día 85 de 
gestación, las hembras fueron dividas al azar en dos 
grupos experimentales (control y sacarosa) diferen-
ciados por la incorporación de 50 g/kg de sacarosa 
sobre las dietas estándar de gestación y lactancia de 
las cerdas. Posteriormente, se seleccionaron un to-
tal de 208 cerdos nacidos de estas hembras [337 × 
(Landrace × Large White)], que fueron destetados a 
los 21 días de edad y se alojaron en una sala de re-
cría en 8 corrales (26 cerdos/corral, 4 corrales/grupo 
experimental). Luego de un período de adaptación, 
los cerdos de cada corral fueron entrenados en pare-
jas para realizar pruebas de conducta alimentaria. La 
aceptabilidad fue medida ofreciendo a cada pareja 
un bebedero con 500 ml de una solución de sacarosa 
o GMS por 2 minutos. Las concentraciones evalua-
das fueron 1, 6, 12 y 18 mM de sacarosa; y 1, 3, 9 
y 27 mM de GMS. La diferencia entre el contenido 
ofrecido a cada pareja y el sobrante en el bebedero 

fue considerado el consumo de la solución. Los da-
tos fueron analizados con ANOVA, mediante el pro-
cedimiento GLM del software estadístico SAS. La 
aceptabilidad por soluciones de sacarosa disminuyó 
en los cerdos cuyas madres recibieron 50 g/kg de 
sacarosa durante gestación y lactancia, en compa-
ración con los cerdos nacidos de hembras del grupo 
control. Esto se evidenció en menores consumos de 
la solución de sacarosa en todas las concentraciones 
evaluadas, ya sea 1 (267 vs 416 g, P<0,001), 6 (343 
vs 426 g, P=0,020), 12 (370 vs 481 g, P<0,001) o 
18 (297 vs 481 g, P<0,001) mM. Por el contrario, 
la aceptabilidad por soluciones de GMS no se vio 
afectada por la incorporación pre y postnatal de sa-
carosa, ya que no se observaron diferencias en los 
consumos en ninguna concentración (P>0.14). Es-
tos resultados demuestran que la motivación de los 
cerdos por consumir compuestos dulces como la sa-
carosa se ve afectada por la incorporación de este 
compuesto en dietas maternas. Además, los resulta-
dos sugieren que el efecto es específico por sabor, y 
no afectaría otras modalidades innatamente preferi-
das como el umami.
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EFECTO DEL SEXO, EDAD, PESO Y ESTACIÓN DEL AÑO SOBRE LAS 
PREFERENCIAS ALIMENTARIAS DE GATOS DOMÉSTICOS

Jaime Figueroa1,2; Sergio Guzmán-Pino2; Valeria Sotomayor2; Raul Alegría-Morán
1: Pontificia Universidad Católica de Chile

2: Universidad de Chile
figueroa.jaime@uc.cl

Resumen

Las pruebas de preferencia permiten formular dietas 
que satisfagan las necesidades nutricionales y hedó-
nicas de animales domésticos. Sin embargo, existe 
poca información sobre como variables intrínsecas 
podrían tener un efecto sobre las preferencias de ga-
tos. El objetivo del presente experimento fue analizar 
el efecto del sexo, edad y peso sobre la preferencia 
y aceptabilidad de dietas comerciales de gatos. Se 
utilizó una base de datos (2005-2015) de preferen-
cias alimentarias obtenida desde el Centro de Inves-
tigación de Nutrición y Alimentación de Mascotas 
(CINAM) de la Universidad de Chile. Las pruebas 
consistieron en la administración simultánea de dos 
comederos en cada gatera durante 20 horas (14:00 
a 10:00). Para estimar el consumo los platos fueron 
pesados al inicio y final de cada prueba. Para poder 
comparar diferentes pruebas a través de los años, se 
asignó la letra “A” a la dieta más preferida. El con-
sumo de los gatos (corregido por peso metabólico) 
y la preferencia por la dieta “A” fueron analizados 
mediante modelos mixtos lineales generalizados 
utilizando el software estadístico R, considerando el 
sexo (macho o hembra), edad y peso de los anima-
les. Adicionalmente, se consideró la estación del año 
en la cual se realizaron las pruebas dividiéndolas en 
estaciones cálidas (primavera-verano) y estaciones 
frías (otoño-invierno). El peso de los gatos muestra 
una tendencia no lineal en que a medida que el peso 
incrementa las preferencias por la dieta “A” dismi-
nuye hasta alcanzar los 4 kilos en que las preferen-
cias comienzan a incrementar (OR<4 kg = -2,920; 
P=0,045; OR>4kg = 1,165; P=0.002). Con respecto 
al sexo, los machos presentaron una menor prefe-
rencia por la dieta “A” (OR = -8,420; P=0,023). En 
relación a la estación del año, los gatos presentaron 
una menor preferencia por la dieta “A” en épocas 
de calor (OR = -10,028; P<0,001). Al analizar la in-
teracción entre la estación del año y el sexo de los 
animales, se pudo detectar que los machos tienden 

a incrementar sus preferencias en épocas de calor 
(OR = 10,216; P=0,028). En relación al consumo, 
el peso demuestra un comportamiento lineal, con-
forme este aumenta el consumo se disminuye (OR 
= -5,490; P<0,001) y los machos tienden a consumir 
más de la dieta “A” en comparación con las hembras 
(OR = 11,759; P=0,013). Con respecto a la estación 
del año, el consumo incrementa en la temporada fría 
(OR = 7,864; P=0,022). En torno a la interacción 
entre el peso y el sexo de los animales, conforme 
los machos incrementan su peso, su consumo de 
la dieta “A” disminuye (OR = -2,187; P = 0,038). 
Como se propone en estudios en humanos, el peso y 
sexo podría afectar el consumo y las preferencias de 
gatos domésticos lo cual estaría influenciado adicio-
nalmente por la época del año. Esto probablemente 
podría ser explicado por cambios adaptativos en los 
requerimientos, detección y metabolización de los 
nutrientes de dietas comerciales.
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EFECTO EL MANEJO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE SOLUCIONES DE 
GLUTAMATO MONOSÓDICO EN PERROS DE CANILES

Jaime Figueroa1,2; Carolina Carrasco2

1: Pontificia Universidad Católica de Chile
2: Universidad de Chile
figueroa.jaime@uc.cl

Resumen
El estrés crónico puede generar una disminución en 
la capacidad de los animales de experimentar placer 
frente al consumo de soluciones palatables. El pre-
sente estudio evaluó preferencias por soluciones de 
Glutamato monosódico (GMS) en perros de caniles 
dependiendo de la aplicación o no de manejos que 
buscaban incrementar su bienestar. Se utilizaron 12 
perros adultos de ambos sexos de raza Beagle. Se 
realizaron 3 pruebas (8 días/prueba) para implemen-
tar mejoras en los siguientes manejos: Prueba 1: ali-
mentación dos veces al día (Grupo Bienestar; n=6) 
con respecto a la administración única por día (Gru-
po Control; n=6); Prueba 2: paseos diarios durante 
20 minutos (Grupo Bienestar; n=6) con respecto a 
perros que no recibieron paseos (Grupo Control; 
n=6) y Prueba 3: enriquecimiento ambiental de ca-
niles con juguetes rotativos (Grupo Bienestar; n=6) 
con respecto a caniles sin enriquecimiento (Grupo 
Control; n=6). En cada prueba los perros se distri-
buyeron homogéneamente según edad y salud. Du-
rante los 4 días finales de cada prueba, se realiza-
ron preferencias entre agua potable y soluciones de 
GMS (75mM) durante 10 minutos. El consumo se 
evaluó mediante la diferencia entre el peso inicial 
y final de los bebederos. Los animales se clasifica-
ron en cercanos o retirados según su reacción frente 
a un operador desconocido que se situó en la parte 
exterior de cada canil tras la administración de un 
plato de alimento. Los datos de cada prueba fueron 
analizados a través del software estadístico SAS® 
mediante análisis de varianza, considerando el gru-
po, reacción con operario, solución consumida y las 
interacciones de los factores. No se observaron di-
ferencias en el consumo de GMS según grupo, reac-
ción o en la interacción entre los factores en ningu-
na prueba experimental (P>0.05). Sin embargo, el 
grupo bienestar presento numéricamente un mayor 
porcentaje de preferencia de GMS sobre agua que 
el grupo control tras protocolos de alimentación (52 
vs. 40%) y enriquecimiento (64 vs. 54%). De la mis-

ma manera, se observaron resultados consistentes en 
cuanto al efecto de la reacción (cercanos o retirados) 
sobre la preferencia por GMS en donde numérica-
mente los animales “cercanos” presentaron mayores 
preferencias por GMS que los animales “retirados” 
en las pruebas de alimentación, paseos, y enrique-
cimiento tanto en animales del grupo control (48 
vs. 27%; 80 vs 34% y 60 vs. 43% respectivamente) 
como del grupo bienestar (72 vs. 31%; 69 vs. 49% 
y 67 vs. 61% respectivamente). Mejoras en mane-
jos de rutina de perros alojados en caniles podrían 
aumentar sus niveles de bienestar reflejándose en 
una mejor detección de soluciones palatables, me-
jorando su rendimiento. La actitud de los animales 
frente a la presencia humana reflejaría una diferen-
cia en niveles basales de estrés o posibles diferentes 
personalidades que repercutirían en la percepción 
de placer durante el consumo. Nuevos estudios son 
necesarios con el fin de disminuir la variabilidad de 
los datos obtenidos.
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EFECTOS DE LA INMUNOCASTRACIÓN (VACUNA ANTI GNRH-I) 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO SOCIAL (CONDUCTAS AFILIATIVAS 
Y AGONÍSTICAS), EN MACHOS CANINOS (Canis lupus familiaris), CON 

DUEÑO EN LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y SANTIAGO
María José Ubilla¹,²; Leonardo Sáenz³; Daniela Siel³; Sonia Vidal³; John Quiroga³; Gonzalo Chávez4

1: Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, Universidad de las Américas, Chile
2: Programa de Doctorado en Producción animal, Departamento Ciència Animal i dels Aliments Univertat Autònoma de Barcelona, España

3: Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile
4: Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria, Universidad Santo Tomás, Chile

mubilla@udla.cl

Resumen

Las razones de realizar procedimientos de castra-
ción en  perros son variadas: control de natalidad 
y sobrepoblación, evitar enfermedades relacionadas 
con la reproducción  y prevenir o tratar problemas 
conductuales como la agresividad intrasexual, com-
portamientos sexuales exacerbados o  de marcaje 
territorial. Es en esta materia, donde la inmunocas-
tración aparece como una buena alternativa, y ha 
probado ser efectiva en diversas especies, incluida 
el perro. Este estudio buscó analizar la aparición de 
cambios comportamentales individuales, sexuales, 
social afiliativa, social agonística y de marcaje, en 
32 machos enteros, con dueño, de entre 6 meses a  8 
años de edad,  asociados a la inoculación de una va-
cuna de elaboración nacional que posee como antí-
geno un péptido recombinante de la hormona libera-
dora de gonadotrofinas (GnRH-1), formulada por el 
Laboratorio de Vacunas Veterinarias de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Univer-
sidad de Chile (Vaccivet). Se realizaron cuatro eva-
luaciones mediante la aplicación de un cuestionario 
dirigido al propietario (diseñado por dos profesio-
nales especializados en el área), que se dividió en 
cinco secciones que contienen conductas específicas 
asociadas, apoyadas por imágenes explícitas de és-
tas. En el caso de las conductas sociales afilitiavas 
se incluyó juego, saludo y descanso en proximidad, 
las que a su vez se dividen en 4 subcategorías, de 
acuerdo a quien se dirige: a perro conocido, a pe-
rro desconocido, a humano conocido u otro animal. 
En el caso de las conductas sociales agonísticas se 
incluyó a la conducta de amenaza, de agresión con 
mordisco y ladrido ofensivo; todas se subdividieron 
en 4 subcategorías de acuerdo a quien se dirige, las 
tres primeras son similares a las conductas afilia-

tivas y la cuarta se trata de humano desconocido. 
Los encuestados respondieron en base a tres clases: 
nunca, a veces o siempre, cuatro veces separadas 
por aproximadamente 2 meses, en  sus hogares. Se 
analizaron cualitativamente las conductas por indi-
viduo, agrupándose los resultados por visita y lote; 
conjuntamente se realizó un análisis de varianza no 
paramétrico (Kruskall Wallis) utilizando la variable 
“número visita” para determinar su efecto sobre dis-
tintas variables relacionadas a la conducta. Se en-
contraron diferencias significativas (p-valor < 0.05) 
para el promedio de las variables asociadas al com-
portamiento sexual: monta humano o animal, mas-
turbación y exterioriza pene, y para algunos asocia-
dos al comportamiento agonístico: amenaza perro 
conocido y amenaza humano desconocido, entre los 
distintos tiempos de aplicación del cuestionario. 
Aunque la vacuna de inmunocastración anti GnRH-
1 ha resultado exitosa bajo el protocolo de dosis y 
calendario probado en estudios de eficacia contro-
lada previos, en el presente estudio no mostró tener 
efecto de modificación permanente en parámetros 
fisiológicos medidos y tampoco sobre la manifesta-
ción de algunas conductas sociales y de marcaje en 
los machos evaluados.

Referencias:
• Breed, M.D., 2017. 1948 Hormones and Beha-
vior. Concept. Break. Ethol. Anim. Behav. 59–60. 
doi:10.1016/B978-0-12-809265-1.00018-6
• Donovan, C.E., Greer, M., Kutzler, M.A., 2012. 
Physiologic Responses Following Gonadotro-
pin-Releasing Hormone Immunization in Intact 
Male Dogs 47, 403–405. doi:10.1111/rda.12017
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN EQUINOS DE TRABAJO
Paula Rosselot; Igor González; Tamara Tadich

Departamento de Fomento de la Producción Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile
tamaratadich@u.uchile.cl

Resumen

El concepto de “estrategias de afrontamiento” cada 
día toma más relevancia en los estudios de bienes-
tar animal. En base a los estudios de estrés social 
existirían dos patrones de respuesta. Los individuos 
reactivos caracterizados por inmovilidad y baja 
agresión, que fisiológicamente responden con fuer-
te reactividad del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal; 
e individuos proactivos, que responden con control 
territorial y agresión, y una fuerte activación simpá-
tica (Koolhas et al 2010). Debido a que fisiológica y 
conductualmente estos individuos responden de ma-
nera distinta a estresores es importante considerar 
estas diferencias al evaluar bienestar animal.
Se evaluaron 12 equinos carretoneros adultos. Se 
aplicaron 3 pruebas conductuales: 1) Manejo en 
puente; 2) Arena abierta; y 3) Objeto Novedoso. En 
las 3 pruebas se tomaron muestras de sangre en re-
poso (T1), terminando la prueba (T2), y 10 minutos 
post prueba (T3). Se evaluó hemograma, leucogra-
ma de estrés (N:L) y frecuencia cardiaca. Además, 
se registraron en video las conductas de manera 
continua por los 10 minutos que duraban las prue-
bas 2 y 3 de 7 equinos. Se registraron como estados 
(en segundos) las conductas de exploración, alerta, 
locomoción; y como eventos (ocurrencias) la vo-
calización, defecación, revolcarse y movimientos 
de cola. Para comparar las variables fisiológicas a 
igual tiempo, entre pruebas y entre tiempos dentro 
de cada prueba se utilizó la prueba de Kruskal. Para 
comparar las duraciones y ocurrencias totales de las 
conductas entre las pruebas 2 y 3 se aplicó la prueba 
de Wilcoxon Rank Sum. Para clasificar a los equi-
nos en 2 clusters, se utilizó análisis de clusters de 
K-medias.
Para las pruebas 1, 2 y 3 se registró un alza en eri-
trocitos, neutrófilos y baja en linfocitos en el T2, sin 
diferencias significativas (P>0,05), pero si para la 
frecuencia cardiaca en T2 (P<0,05). Entre pruebas, 
para igual tiempo, no hubo diferencias significativas 
para las variables fisiológicas (P>0,05). No existie-
ron diferencias en las duraciones y frecuencias to-

tales de los estados y eventos estudiados entre las 
pruebas 2 y 3 (P>0,05). El cluster 1 se caracterizó 
por aquellos individuos que respondieron con una 
mayor frecuencia cardiaca y conductas de vocali-
zación, locomoción, defecación; los cuales podrían 
clasificarse como proactivos. Mientras que el clus-
ter 2 se caracterizó por aquellos individuos que se 
movieron menos, exploraron más y presentaron 
menores frecuencias cardiacas como respuesta a las 
pruebas; individuos que representarían una estrate-
gia de afrontamiento reactiva. De acuerdo a los re-
sultados existen diferencias individuales en equinos 
al enfrentar a un estresor, respuesta que es estable 
entre distintos estresores (pruebas) corroborando así 
la presencia de un patrón de respuesta.
Koolhas JM, de Boer SF, Coppens CM, Buwalda 
B. 2010. Neurobiology of coping styles: towards 
understanding the biology of individual variation. 
Front Neuroendocrin. 31: 307-321.
Agradecimiento:FONDECYT 1161136
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ESTUDIO PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO DE VAQUILLONAS 
CRIOLLAS EN PASTOREO EN AMBIENTE TROPICAL DEL CHACO 

BOLIVIANO
Roberto Vaca1; Nelson Joaquin2; Martin Bonamy1; Alberto Prando1; Andres Baldo1

1: Universidad Nacional de La Plata, Argentina
2: Universidad Autonma Rene Moreno, Boliva

rovaca@fcv.unlp.edu.ar

Resumen:

La capacidad de adaptación de los bovinos a am-
bientes tropicales depende de su resistencia a altas 
temperaturas y humedad que generan estrés térmico. 
Esto produce alteraciones fisiológicas, afectando: la 
tasa de sudoración, incrementando la frecuencia res-
piratoria y cardíaca, disminuyendo la tasa de ingesta 
alimentos y produciendo cambios en el comporta-
miento de los animales. El objetivo del presente es-
tudio fue evaluar el uso y distribución del tiempo 
en las distintas actividades comportamentales de 
vaquillonas de raza Criolla Yacumeño en las con-
diciones ambientales de la región del Chaco Boli-
viano. El trabajo fue realizado en el establecimiento 
Yabaré (17°31’13’’ S 62°03’06’’ O) propiedad de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma 
Gabriel Rene Moreno donde se registró cada 30 mi-
nutos la temperatura y humedad ambiental para de-
terminar el índice de temperatura y humedad (ITH) 
mediante una estación meteorológica (EL-USB2). 
A seis vaquillonas se les midió cada 10 minutos la 
temperatura corporal mediante termómetros (Data-
loger Ibutton) colocados intravaginalmente durante 
el ensayo. Se realizó un etograma mediante obser-
vación visual animal focal evaluándose las activida-
des: pastoreo, rumia y descanso, tanto al sol como a 
la sombra, desde las 6 hasta las 17 horas. Los datos 
de uso y distribución del tiempo fueron analizados 
ajustando un análisis de varianza considerando el 
momento del día (AM ó PM) como efecto fijo utili-
zando el procedimiento GLM de SAS 9.0. La tem-
peratura ambiente durante la tarde fue 4.2° más alta 
(28.81°C vs 31.08 °C) con un 90% de los registros 
por encima de 29°C mientras por la mañana esta pro-
porción fue del 40%. Por su parte el ITH durante la 
mañana tuvo un 60% de las mediciones por encima 
de 80, mientras que por la tarde se registró un ITH > 
a 80 durante todo el periodo de evaluación lo que in-
dicaría la exposición de los animales a una situación 

de estrés calórico afectando el comportamiento. La 
temperatura promedio de las vaquillonas durante la 
mañana fue de 38.5°C y a la tarde 38.7°C, sin em-
bargo, aunque la temperatura media no parece haber 
sido tan afectada, durante la tarde los animales estu-
vieron un 68% del tiempo con temperaturas superio-
res a 39°C, mientras que a la mañana este periodo se 
vio reducido a un 12%. El uso del tiempo fue por la 
mañana 58,72+9.56% pastoreo, 26.66+6.22% rumia 
y 14.64+9.78% descanso, mientras que a la tarde fue 
49.95+5.59%, 24.95+16.35% y 25.11+14.59% res-
pectivamente. No encontrándose diferencias signifi-
cativas entre los mismos. Se observó que, del tiem-
po de descanso, durante la mañana el 81.24+37.1% 
se realizó al sol, mientras que a la tarde solo fue el 
21.63+24.20% (p=0.008), lo que indicaría que en 
las horas de mayor temperatura las vacas eligen 
descansar a la sombra. Otras diferencias en el com-
portamiento podrían ser detectadas con estudios em-
pleando mayor número de animales.
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ETOGRAMA Y CATEGORIZACIÓN FUNCIONAL: PUNTO DE PARTIDA 
EN EL DESARROLLO DE INDICADORES COMPORTAMENTALES DE 

BIENESTAR ANIMAL EN OVINOS
Alejandra Feld; Débora Silvia Racciatti; Héctor Ricardo Ferrari

Cátedra de Bienestar Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, Argentina
afeld@fvet.uba.ar

Resumen

El Bienestar Animal (BA) puede ser medido de 
forma científica, independiente de consideraciones 
éticas y morales, utilizando indicadores directos e 
indirectos. Los directos son considerados de gran 
relevancia por evidenciar los resultados de los in-
sumos e inversiones sobre el BA. Entre ellos, los 
de tipo comportamental resultan de especial interés, 
dado que son indicadores tempranos de alteracio-
nes en el BA. Además, su medición puede efectuar-
se sin ningún tipo de restrictividad, invasividad ni 
perturbación para los animales. Información sobre 
aspectos sociales, estados afectivos y uso de espa-
cio, es sumamente valiosa para proveer condiciones 
adecuadas de vida y mejorar la productividad. Los 
objetivos del presente trabajo son: 1- realizar un 
etograma de los ovinos bajo estudio, agrupando las 
pautas comportamentales en categorías funcionales 
y 2- elaborar una planilla para registro de frecuencia 
de ocurrencia de conductas, como paso preliminar a 
la evaluación de comportamientos como indicado-
res objetivos de BA. Se realizaron observaciones ad 
libitum, a ojo desnudo, sobre un grupo de 20 ovinos 
(madres y crías), raza frisona: Ostfriesisches Mil-
chschaf, durante 4 meses, en un tambo ubicado en 
la FCV-UBA. Previamente, se estableció un acuerdo 
inter-observador, realizándose además una segmen-
tación anatómica con fines descriptivos y una esque-
matización de las instalaciones. Se transcribieron y 
ordenaron las descripciones creando un inventario 
de pautas comportamentales. Se crearon categorías 
funcionales para agrupar las pautas. Se acumula-
ron 800 minutos de observación, describiéndose 
57 pautas, que fueron agrupadas en 10 categorías 
funcionales: Descanso, Locomoción, Alimenta-
ción, Mantenimiento, Eliminación, Interacción 
Ambiental, Interacción Agonística Conespecífica, 
Interacción No Agonística Conespecífica, Interac-
ción Agonística Hetero-especifica, Interacción No 
Agonística Hetero-específica. Si bien en esta etapa 

no se observaron estereotipias, se agregó como ca-
tegoría funcional en caso de observarse en el futuro. 
Se elaboró una planilla para registro de frecuencias 
de ocurrencia de pautas, que consta de una tabla de 
doble entrada, en la cual las columnas contienen las 
diferentes categorías y las filas expresan números 
del 0 al 19 ya que se realizará muestreo instantáneo, 
una vez por minuto durante sesiones de 20 minutos. 
Estos resultados serán de utilidad para la próxima 
instancia, en la cual se realizará el registro y análi-
sis de frecuencia de ocurrencia de pautas por grupo 
y por área. Estas frecuencias permitirán establecer 
el grado de plasticidad y variabilidad del repertorio 
comportamental de los animales, así como el uso del 
espacio, evaluación del vínculo social y potenciales 
estereotipias, constituyendo indicadores directos de 
BA, que pueden ser incluidos en el contexto de un 
protocolo de evaluación que cuente con otros indi-
cadores basados en el animal, así como algunos ba-
sados en los recursos.
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EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE CORDEROS CEBADOS 
EN CONFINAMIENTO Y SUPLEMENTADOS CON DISTINTOS 

TAMAÑOS Y TIPOS DE PAJA
Lorena Aguayo-Ulloa1,5; César Gonzáles-Lagos2,3; María Pascual-Alonso1; Genaro Miranda-de la Lama4; 

Beatriz Asenjo1,6; Gustavo María1

1: Department of Animal Production & Food Science, University of Zaragoza. Agroalimentary Institute of Aragón (IA2). Spain
2: Center of Applied Ecology and Sustainability (CAPES-UC), Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile.

3: Centro de Investigación en Recursos Naturales y SustentabilidadS (CIRENYS), Universidad Bernardo O´Higgins.
4: Department of Food Science, Metropolitan Autonomus University, UAM, México.

5: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia.
6: Department of Animal Science, Polytechnic University of Madrid, Spain

laguayo@corpoica.org.co

Resumen

Los Feedlots interiores de corderos livianos, son 
sistemas de ceba intensivos común en países Eu-
ro-Mediterráneos. Los animales son alimentados 
en grupos con concentrado comercial y paja. Para 
reducir costos, algunos feedlots han comenzado a 
retirar la paja de forraje y cama. Esta práctica pue-
de afectar el repertorio comportamental y compro-
meter el bienestar de los individuos. El objetivo 
de este estudio fue evaluar el efecto no solo de la 
presencia, sino también del tamaño y tipo de paja 
como fuente de forraje sobre el comportamiento y 
bienestar de corderos livianos para ceba. Dieciséis 
corderos de 65 días fueron utilizados en 2 pruebas 
simultáneas durante 5 semanas de ceba, se alojaron 
de forma individual en corrales adyacentes, evitan-
do el sesgo de la gregariedad, pero permitiendo el 
contacto visual y auditivo. Después de un período 
de acostumbramiento, se les ofreció paja de trigo 
de diferente tamaño (picada o entera, diseño cruza-
do, prueba 1= P1) o diferente tipo (trigo o cebada, 
diseño cruzado, prueba 2=P2), que fue seguido por 
una semana sin paja, y finalmente un periodo con 
paja en el cual se realizó un test de preferencias. Se 
registraron mediante videograbaciones los compor-
tamientos de mantenimiento, juego y estereotipias. 
Los biomarcadores de respuesta al estrés se midie-
ron en muestras de sangre tomadas al final de la se-
mana sin paja, y después de la semana del test de 
preferencias. Se registró el consumo de concentrado 
y forraje. El comportamiento se analizó con un mo-
delo lineal generalizado mixto, usando distribución 
binomial. Efectos de la suplementación de paja so-
bre preferencias y parámetros fisiológicos de estrés 
fueron evaluados a través de Prueba de t pareada. Se 

utilizó programa R, versión 3.3.3. En P1, los cor-
deros con paja entera comparados a aquellos con 
paja corta pasaban más tiempo forrajeando, jugando 
y realizaban menos estereotipias. En P2, los corde-
ros con paja de trigo aumentaron algunas conductas 
positivas respecto de aquellos con paja de cebada, 
sin afectar las estereotipias. Cuando se eliminó la 
paja, los corderos incrementaron comportamientos 
asociados a estrés. Lo anterior no fue reflejado en 
diferencias en los biomarcadores sanguíneos. Los 
corderos prefirieron la paja entera sobre la picada; 
sin embargo, la preferencia no fue clara entre la 
paja de trigo y la paja de cebada. La cantidad con-
sumida de forraje fue consistente con la proporción 
observada de comportamiento de forrajeo; no así 
el consumo de concentrado con la proporción del 
comportamiento comer concentrado. La cantidad 
consumida de concentrado fue mayor al eliminar el 
suplemento de paja, especialmente en P2, lo que su-
giere que los animales comen de forma más voraz, 
cuando no disponen de paja. En confinamiento, los 
corderos prefieren la paja de trigo entera, la cual ge-
nera un mayor estimulo sensorial que la paja picada, 
promueve el juego y mejora el bienestar de los cor-
deros durante el engorde, agregando valor ético a un 
producto altamente apreciado.
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EXPRESIONES CORPORALES Y EL ESTADO EMOCIONAL DE 
TERNEROS

Miguel Machado
Universidade de São Paulo, Brazil

miguelmac89@gmail.com

Resumen

The expression of emotions in animals is an unex-
plored source of information in animal welfare 
science. The aim of this study was to evaluate whe-
ther body expressions exhibited by calves reflects its 
emotional state. Sixteen holstein calves were used 
for each treatment, resulting in 32 animals, which 
were kept in individual tropical shelters. The treat-
ment “positive stimuli” consisted in petting around 
the neck and the “negative treatment” consisted in a 
fright test by an umbrella, according to Sandem et. 
al., (2004). All animals were recorded on its natural 
environment (tropical shelter) without receiving any 
stimulus, and then conducted into a test chamber, 
where they were recorded while receiving the posi-
tive or negative stimulus, according to a sequence of 
three periods: pre, during and post-stimulus. At the 
pre-stimulus period animals were observed without 
receiving any stimulus for habituation. During the 
stimulus animals received the positive or negative 
treatment. At the post-stimulus period animals did 
not receive any stimulus and were observed to veri-
fy any possible lasting effects of the treatments. Af-
ter finishing the test animals were returned to its na-
tural environment, where they were recorded again. 
At all moments the body expression of the animals 
was evaluated by the categories of ear (up, flat, be-
hind and hang) and tail positions (relaxed, arched, 
agitated and trapped) through image analyses, by 
the animal focal method with instant record. The ex-
perimental design was the randomized blocks with 
two treatments and 32 repetitions. The body expres-
sions were compared between the periods (natural 
environment, pre, during and post-stimulus) and the 
treatments. We conclude that calves exhibit different 
body expressions when they suffer modifications in 

their emotional state caused by external stimulus. 
The ear positions “behind” and “hang” and the tail 
position “arched” were related to positive emotions. 
The ear positions “up” and “flat” and the tail posi-
tion “trapped” were related to negative emotions. It 
is relevant to note the importance of the observation 
of body areas as a source of information of emotions 
experienced by animals which may be a quick and 
practical tool.
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GENETIC CORRELATION ESTIMATES BETWEEN FEEDING 
BEHAVIOR AND FEED EFFICIENCY TRAITS IN BEEF CATTLE

Tiago Valente; Mohammed Abo-Ismail; John Crowley; John Basarab; Graham Plastow
University of Alberta, Livestock Gentec, T6G 2C8, Edmonton, Canada

Damanhour University, Department of Animal and Poultry Production, Damanhour, Egypt
Canadian Beef Breeds Council, T2E 7H7, Calgary, Canada

Alberta Agriculture and Forestry, T4L 1W1, Lacombe, Canada
tsvalente@ualberta.ca

Resumen

Improvement of feed efficiency of farm animals, 
particularly those in feedlot systems, will enhan-
ce the industry’s sustainability. The understanding 
of feeding behavior pattern and its biological rela-
tionship with feed efficiency and performance traits 
could promote the use of individual eating behavior 
phenotypes as a potential predictor of feed efficien-
cy in beef cattle. Thus, the aim of this study was 
to estimate genetic correlations of feeding beha-
vior (FB) with feed efficiency (FE) traits in Cana-
dian crossbred beef cattle. Feeding event frequency 
(FF), daily feeding head down time (HD) and daily 
feeding duration (FD) phenotypes were collected 
using the GrowSafe system during performance 
tests carried out between 2003 and 2013. The feed 
efficiency traits were average daily dry matter in-
take (DMI), average daily gain (ADG), metabolic 
body weight (MWt), residual feed intake (RFI), and 
RFI adjusted for final ultrasound backfat (RFIf). 
The animals were genotyped using BovineSNP50 
BeadChip array (Illumina, San Diego, California, 
USA). Quality control was performed and a total of 
37,298 SNPs genotypes on 4,101 animals remained 
to build the marker-based genomic relationship ma-
trix. The (co)variance components were estimated 
considering a bivariate animal model (single-step 
genomic BLUP), applying the restricted maximum 
likelihood method with the remlf90 and airemlf90 
programs. For all traits the model included contem-
porary groups (comprised by sex, feedlot test loca-
tion and year of test) as a fixed effect, direct addi-
tive genetic and residual effects as random effects. 
Genomic breed compositions estimated using the 
ADMIXTURE software, and initial weight at the 
beginning of the performance test were included 
as covariates. Additionally, animals’ age at the end 
of the test was included as a covariate only for FE 

traits. Heritability estimates were moderate to high 
ranging from 0.26 ± 0.03 (HD) to 0.39 ± 0.03 (FF) 
and 0.20 ± 0.03 (RFIf) to 0.55 ± 0.03 (MWt) for 
FB and FE traits, respectively. Genetic correlations 
between FB and FE traits were found generally to 
be of a moderate magnitude and in the favorable di-
rection ranging between 0.21 ± 0.08 (ADG-FD) and 
0.29 ± 0.08 (RFI-FF). Moreover, notable exceptions 
were also estimated between ADG-FF (0.04 ± 0.08), 
ADG-HD (0.16 ± 0.09), DMI with FD and HD (0.44 
± 0.05 and 0.48 ± 0.06, respectively), and MWt-FD 
(0.42 ± 0.05) with low and high genetic correlations, 
respectively. These results indicate that individual 
variability of eating behavior contributes to the bio-
logical variations of feedlot feed efficiency. Thus, 
behavioral traits especially daily feeding head down 
time and daily feeding duration appear to be poten-
tial indicators to access feed efficiency in beef cattle. 
As a practical implication of our study, we conclude 
that the selection for more efficient animals tends to 
reduce the time at the feed bunk leading to a better 
feed utilization.
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INFLUENCIA DEL ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL FÍSICO EN EL 
USO DEL ESPACIO DE GALLINAS PONEDORAS EN SISTEMAS FREE 

RANGE
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Resumen
Las granjas free range para gallinas ponedoras se 
consideran un sistema productivo más “amigable 
con el bienestar de los animales” en comparación 
con los sistemas de producción con jaula y sin de 
jaula. Sin embargo, uno de los problemas que surgen 
de los sistemas free range es asegurar que las galli-
nas usen el espacio exterior, ya que tienen miedo de 
explorar espacios abiertos (Webster 2011).
En este estudio, examinamos el efecto de enrique-
cimiento ambiental físico utilizando refugios para 
promover el uso de la zona exterior. Además se eva-
luó la preferencia del tipo de refugio: Refugio artifi-
cial (RA), refugio natural (RN) o la combinación de 
ambos (RARN) y el efecto de la distancia del refu-
gio desde el aviario. El RA consistía en una percha 
con techo y el RN en árboles y arbustos. El estudio 
se realizó en un aviario experimental dividido en 4 
secciones de 100 m2, cada una con 50 gallinas. Para 
evaluar el efecto del enriquecimiento ambiental se 
realizó un análisis factorial, comparando la expre-
sión de comportamientos altamente motivados y el 
porcentaje de gallinas explorando la zona exterior 
entre los cuatro grupos: Control (sin enriquecimien-
to), RA, RN y RA/RN. En todos los grupos, excepto 
en el control, el refugio correspondió al 9% de la 
superficie disponible. El estudio se prolongó por 10 
días.
Los resultados mostraron que las gallinas expre-
saron una frecuencia significativamente mayor 
de conductas de apercharse (F (1,36) = 4.971, P= 
0.005), rascar (F (1,36) = 4.954, P= 0.006), aleteo (F 
(1,36) = 4.065, P= 0.14), forrajeo (F (1,36) = 6.353, 
P= 0.001), descanso (F (1,36) = 5.787, P= 0.002) y 
acicalamiento (F (1,36) = 31.472, P< 0.0001) en el 
grupo RA/RN. Además hubo un porcentaje signifi-
cativamente mayor de gallinas usando el área exte-
rior (F (1,36) = 9.467, P< 0.0001) en el mismo gru-
po. Con respecto a la preferencia de los refugios en 
relación a la distancia desde la puerta del aviario se 

encontró que el RA 1 (más cercano) fue el más utili-
zado. Estos resultados concuerdan con estudios pre-
vios que destacan la necesidad de enriquecimiento 
ambiental en la zona exterior para promover su uso 
(Nagel et al 2012). Como conclusión, se recomien-
da el uso de una combinación de refugio natural y 
artificial, que cubra al menos el 9% de la superficie 
como una buena práctica para el bienestar de las ga-
llinas ponedoras.

Agradecimientos: Este estudio correspondió a la te-
sis de Magister en Etología y Bienestar Animal de la 
Universidad Mayor de Francisca Barlupo y Camilo 
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INFLUENCIAS DO ESTRESSE TERMICO POR CALOR SOBRE O 
COMPORTAMENTO MATERNO-FILIAL CAPRINO
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Resumen

O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos do es-
tresse térmico por calor durante o terço final da ges-
tação de cabras Saanen sobre o comportamento ma-
terno-filial nos primeiros 60 minutos de vida.
Materiais e métodos: Foram utilizadas 45 cabras 
Saanen no terço final da gestação com peso médio 
de 55 Kg, entre 2 e 4 anos de idade. Aos 60 dias 
pré-parto os animais foram sorteados em dois gru-
pos homogêneos: 1) Tratamento termoneutro (TN), 
22 cabras permaneceram em baias sombreadas, com 
temperatura ambiental variando entre 12 e 25ºC e 
umidade relativa entre 43 e 73%, proporcionando 
um ambiente de termoneutralidade; 2) Tratamento 
de estresse térmico (ET), as 23 cabras foram man-
tidos na câmara climática com temperatura de 37 ± 
1ºC por 6 horas diárias (10:00h às 16:00h) e umida-
de relativa entre 60 e 70%, onde permaneceram até 
o momento do parto. Durante o período experimen-
tal, o fotoperíodo natural não foi alterado e os dados 
ambientais foram monitorados por dataloggers. As 
avaliações do comportamento materno-filial, ini-
ciaram imediatamente após o parto e duraram até 
os primeiros 60 minutos de vida ou até o cabrito 
realizar a primeira mamada sozinho. Em relação ao 
comportamento materno, foram avaliadas ativida-
des de limpeza, estimulo a levantar, afastamento, 
agressão à cria e execução de outras atividades que 
não estavam relacionadas aos cabritos. Em relação 
ao comportamento dos cabritos, foram avaliadaa a 
postura em pé e deitado, e atividades como tentativa 
de levantar, procura pelo úbere, tentativa de mamar, 
mamada sozinho, com auxílio e outras atividades.
Resultados: A limpeza dos cabritos foi a ativida-
de realizada com maior frequência pelas cabras de 
ambos os tratamentos TN (55%) e ET (53%), não 
apresentando diferença significativa entre si. No en-
tanto, a atividade de estimular o cabrito a levantar 
foi significativamente mais frequente nas cabras ET 
(16%) que nas cabras TN (3%). Em contrapartida, 

as cabras do tratamento TN realizaram outras ativi-
dades (40%) como, comer e beber água com maior 
frequência que as cabras do tratamento ET (30%).
Em relação ao comportamento dos cabritos, obser-
vou-se que não houve diferença significativa quanto 
a frequência da postura em pé (23% e 19%) e deita-
do (77% e 81%) dos cabritos TN e ET, respectiva-
mente. No entanto, os cabritos ET tentaram levantar 
(32%) com maior frequência que os cabritos TN 
(21%) (p 0,001). Na execução de outras atividades, 
os cabritos TN também vocalizaram mais frequente-
mente que os cabritos ET (65% versus 55%).
Conclusão: O estresse térmico por calor durante o 
terço final da gestação de cabras influencia o com-
portamento materno-filial. O estresse térmico esti-
mulou a atividade de limpeza pelas cabras ET, que 
facilitou a adaptação ambiental destes cabritos. As 
cabras do tratamento controle passaram mais tempo 
comendo e bebendo água pois, seus cabritos foram 
mais hábeis e não necessitaram de muito estímulo 
para levantar e mamar.
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Resumen

Os comportamentos de proteção materna são es-
senciais para a sobrevivência dos bezerros na bo-
vinocultura de corte extensiva. No entanto, na bo-
vinocultura leiteira, cujos bezerros são geralmente 
separados de suas mães logo após o nascimento, tal 
comportamento parece ter menor importância. O 
objetivo com o presente estudo foi avaliar a relação 
entre o comportamento de proteção materna e a pro-
dução de leite de vacas Girolando. O estudo foi des-
envolvido em uma fazenda comercial de produção 
de bovinos leiteiros, no município de Passos, Minas 
Gerais, Brasil. Foram realizadas avaliações compor-
tamentais de 60 vacas recém-paridas pertencentes a 
dois grupos genéticos, GG1 = ¾ Holandês + ¼ Gir 
(n = 36) e GG2 = ½ Holandês + ½ Gir (n = 24). Para 
avaliar o comportamento de proteção materna du-
rante o manejo de primeiros cuidados com o bezerro 
recém-nascido, foram utilizados dois métodos de 
avaliação: o escore composto de proteção materna 
(CPM), obtido pela somatória de escores para as ca-
racterísticas deslocamento, agitação, agressividade 
e atenção; e o escore de proteção materna (EPM), 
variando de 1 (a vaca permanece distante do bezerro 
durante a realização do manejo, mas volta o olhar 
para o bezerro em alguns momentos) a 5 (a vaca não 
se afasta do bezerro quando o manejador se apro-
xima, ameaça e ataca o manejador, não permitindo 
que este se aproxime a pé; a vaca ameaça e também 
pode atacar o manejador montado). Posteriormen-
te, CPM e EPM foram divididos em três classes: i. 
‘baixa’ resposta; ii. ‘média’ resposta e iii. ‘alta’ res-
posta. A produção de leite individual foi registrada 

diariamente pelo sistema de ordenha, sendo calcula-
dos os valores de produção no pico de lactação (PP) 
e médias mensais (PM) de produção no primeiro 
e segundo mês pós-parto. Para avaliar o efeito das 
classes de CPM e EPM sobre a produção de leite, 
foram ajustados modelos lineares generalizados 
mistos via PROC GLIMMIX do SAS®. Houve efei-
to significativo (p < 0,05) apenas de EPM sobre PP 
(F2,49 = 3,89; p = 0,0270) e PM (F2,49 = 4,57; p 
= 0,0151) no primeiro mês de lactação, com pro-
duções mais baixas para vacas categorizadas como 
‘alto’ EPM (PP = 21,53 ± 3,84 e PM = 16,79 ± 3,96 
kg/dia) quando comparadas com as vacas com EPM 
‘baixo’ (PP = 23,85 ± 3,99 e PM = 19,73 ± 2,71 
kg/dia) e ‘médio’ (PP = 24,22 ± 3,61 e PM = 19,96 
± 3,55). Conclui-se que, em geral, as vacas consi-
deradas mais protetoras em relação a seus bezerros 
tendem a apresentarem menor produção de leite no 
início da lactação.
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O uso de cruzamentos das raças Holandesa (HOL) 
e Gir (GIR) é o mais utilizado na bovinocultura do 
Brasil, sendo esperado que animais cruzados com 
maiores proporções de GIR (Bos indicus) apresen-
tem maior reatividade ao manejo. O objetivo com o 
presente estudo foi avaliar a relação entre grupo ge-
nético, reatividade ao manejo e a produção de leite 
de vacas cruzadas Holandês x Gir. O estudo foi des-
envolvido em uma fazenda comercial de produção 
de bovinos leiteiros, no município de Passos, Minas 
Gerais, Brasil. Foram realizadas avaliações compor-
tamentais de 60 vacas recém-paridas pertencentes a 
dois grupos genéticos, GG1 = ¾ HOL + ¼ GIR (n 
= 36) e GG2 = ½ HOL + ½ GIR (n = 24). Foram 
utilizados três métodos de avaliação da reativida-
de ao manejo: o escore composto de reatividade no 
tronco de contenção (REA), o escore de reatividade 
na preparação para a ordenha (REP) e o escore de 
reatividade na colocação das teteiras (REC). O REA 
foi realizado com as vacas no tronco de contenção, 
composto pela somatória de escores para movimen-
tação, tensão, postura corporal, respiração audível, 
coice e vocalização. Por sua vez, REP e REC foram 
obtidos no segundo, quarto e sexto dias de lactação, 
com REP registrado durante os procedimentos de 
limpeza e desinfecção dos tetos antes da fixação das 
teteiras (pré-dipping) e REC durante a colocação do 
conjunto de teteiras. Para ambos foram atribuídas no-
tas variando de 1 (nenhuma movimentação de mem-
bros) a 6 (movimentação frequente, rápida e muito 
vigorosa dos membros traseiros, fazendo-se neces-
sária a contenção dos membros traseiros para a rea-

lização da ordenha). A produção de leite individual 
foi registrada diariamente pelo sistema de ordenha, 
sendo calculados os valores de produção no pico de 
lactação (P) e médias mensais (M) de produção no 
primeiro e segundo mês pós-parto. Para análise dos 
dados foi utilizado o teste de Mann-Whitney para 
avaliar o efeito do grupo genético na reatividade e, 
para testar o efeito da reatividade na produção, fo-
ram ajustados modelos lineares generalizados mis-
tos via PROC GLIMMIX do SAS®. Houve efeito 
significativo (p < 0,05) do grupo genético sobre 
REA, com reatividade mais alta para GG2 (mediana 
= 4; posto médio = 36,91) que GG1 (mediana = 2; 
posto médio =24,63). Porém, nenhuma das medi-
das de reatividade teve efeito sobre a produção de 
leite no pico e médias mensais (p > 0,05). Assim, 
conclui-se que o aumento da proporção de Gir nos 
cruzamentos tem o potencial de elevar o nível de 
reatividades das vacas cruzadas. Embora a mais alta 
reatividade seja um problema para o manejo de or-
denha e a qualidade da interação humano-animal, 
esta parece não apresentar qualquer impacto sobre a 
produção leiteira das vacas. Portanto, recomenda-se 
que técnicas de treinamento e boas práticas de ma-
nejo sejam utilizadas para minimizar a reatividade 
das vacas cruzadas, em especial, dos animais F1 Ho-
landês x Gir.

RELAÇÃO ENTRE REATIVIDADE AO MANEJO E PRODUÇÃO DE 
LEITE DE VACAS CRUZADAS HOLANDÊS X GIR
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Resumen
Testes que avaliam o temperamento de vacas lei-
teiras frequentemente são limitados ao ambiente de 
ordenha, porém, espera-se que avaliações em outras 
situações de manejo, como o curral, revelem aspec-
tos mais amplos da individualidade dos animais. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre 
a reatividade na sala de ordenha e durante o mane-
jo de curral para vacas leiteiras F1 Holandês x Gir. 
O trabalho foi conduzido no Campo Experimental 
da Embrapa Gado de Leite, Coronel Pacheco, MG, 
Brasil, com 29 vacas primíparas em lactação. Fo-
ram realizadas três sessões de avaliação do com-
portamento das vacas, com intervalo de 45 dias. A 
reatividade na ordenha foi caracterizada pela movi-
mentação das patas traseiras, mensurada por meio 
da contagem dos números de passos e de coices du-
rante a preparação do úbere para a ordenha e na co-
locação do conjunto de teteiras, além do registro das 
frequências de derrubada do conjunto de teteiras. 
Para avaliar o temperamento no curral foram regis-
trados: Tempo de entrada (TE, tempo para percorrer 
o tronco coletivo até entrar no tronco de contenção); 
escore de reatividade no tronco de contenção (REA, 
em notas de 1 = sem movimentação a 4 = movi-
mentos frequentes e vigorosos); velocidade de fuga 
(VF, velocidade com que o animal sai do tronco de 
contenção, em m/s); distância de fuga (DF, distân-
cia mínima que um animal permite a aproximação 
humana antes de exibir reação de fuga); e teste de 
novo objeto (TNO, registrando-se a latência para o 
animal interagir com um objeto não familiar a ele). 
Para análise dos dados foi utilizada correlação resi-
dual, com uso do procedimento GLM do SAS (MA-
NOVA). O número de passos durante a preparação 
foi correlacionado com TE (r = -0,26; P = 0,016), 
VF (r = 0,35; P = 0,001), enquanto os passos na co-
locação das teteiras com TE (r = -024; P = 0,028), 

VF (r = 0,25; P = 0,020), DF (r = 0,22; P = 0,046) e 
TNO (r = 0,28; P =0,032), indicando que vacas mais 
reativas na ordenha apresentaram menor TE, maior 
VF, maior DF, além de maior latência no teste TNO. 
O número de coices na colocação das teteiras esteve 
associado à REA (r = 0,22; P = 0,048), sugerindo 
que os animais que desferiram mais coices foram 
também mais reativos no tronco de contenção. Por 
fim, a frequência de derrubada do conjunto de te-
teiras foi correlacionada com REA (r = 0,32, P = 
0,003), TE (r = 0,23, P = 0,036) e TNO (r = -0,38, P 
= 0,004). Em geral, vacas mais reativas na ordenha 
e que derrubaram mais frequentemente conjunto de 
teteiras, atingiram maiores notas no REA, além de 
entrarem mais lentamente no tronco de contenção, 
saírem deste mais rapidamente e serem mais cau-
telosas para interagir com um novo objeto e tam-
bém com o ser humano. Tais resultados sugerem 
haver uma consistência no temperamento das vacas 
ao longo de distintas situações de manejo, portan-
to, testes que avaliam a reatividade em ambientes 
externos à sala de ordenha podem atuar como bons 
preditores do nível geral de reatividade das vacas 
após entrarem em lactação.
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O presente estudo foi realizado com o objetivo de 
validar um escore de proteção materna (EPM) para 
avaliação do comportamento de proteção materna 
em vacas de raça Nelore. A avaliação do compor-
tamento de proteção materna foi realizada aproxi-
madamente 24 horas após o parto de 354 fêmeas 
primíparas e 39 multíparas da raça Nelore, de um re-
banho comercial, durante o manejo dos bezerros re-
cém-nascidos (pesagem, cura e desinfecção do um-
bigo, aplicação de antiparasitário e identificação por 
meio de tatuagem na orelha). Para isso foram reali-
zadas as seguintes medidas: escores de movimen-
tação (MOV, variando de 1 a 5), de tensão (TENS, 
variando de 1 a 4), de atenção (ATEN, variando de 
1 a 3) e de agressividade (AGRE, variando de 1 a 
3), além da frequência de vocalizações das vacas 
(VOC) e latência para a vaca tocar o bezerro logo 
após o manejo (LAT). Além do escore de proteção 
materna (EPM) proposto: (1) a vaca tenta fugir; (2) 
a vaca fica indiferente ao manejo com o bezerro; (3) 
a vaca permanece distante, porém atenta ao manejo 
com o bezerro; (4) a vaca permanece calma, atenta e 
próxima ao bezerro; (5) a vaca ameaça o manejador; 
(6) a vaca ataca o manejador. As análises dos dados 
foram realizadas separadamente para primíparas e 
multíparas, uma vez que estas foram criadas em re-
tiros diferentes e, portanto, manejadas por equipes 
diferentes. Para validação do EPM com base nos 
demais indicadores comportamentais de proteção 
materna, as associações de EPM com MOV, TENS, 
ATEN e AGRE foram estimadas utilizando-se o co-

eficiente de contingência obtido no PROC FREQ do 
SAS. Para testar a relação de EPM com VOC e LAT 
foram utilizados modelos lineares generalizados 
mistos, considerando distribuição normal e lognor-
mal, respectivamente. Os dois modelos incluíram 
EPM e ano de avaliação (apenas para primíparas) 
como efeitos fixos. As associações entre EPM e 
MOV, TENS, ATEN e AGRE foram de moderadas 
a altas (com coeficientes de contingência variando 
de 0,54 a 0,82), além de altamente significativas 
(P < 0,0001), exceto para MOV em multíparas (P 
= 0,09). Estes resultados indicam que as vacas que 
se movimentaram mais, se mostraram mais tensas, 
atentas e agressivas durante a avaliação foram, de 
fato, aquelas com maiores escores para EPM. É 
importante ressaltar que as associações mais altas 
foram de EPM com ATEN e AGRE (0,73 a 0,82) 
mostrando que estas são as principais características 
que definem o comportamento de proteção mater-
na. Também foi observado que quanto maior o EPM 
(vaca mais protetora), maior foi a média de VOC 
e menor foi a média de LAT (P < 0,01). Por outro 
lado, não foi observada a mesma relação entre EPM 
e VOC (P = 0,14) em vacas multíparas. Concluiu-se 
que o EPM é uma medida válida, prática e eficaz 
para identificar as diferenças individuais no com-
portamento das vacas durante a rotina de manejo de 
fazendas comerciais, estando associado aos outros 
métodos utilizados para avaliar o comportamento de 
proteção materna em vacas da raça Nelore.

VALIDAÇÃO DE UM ESCORE PARA AVALIAR O COMPORTAMENTO 
DE PROTEÇÃO MATERNA DE VACAS NELORE

Franciely Costa1; Tiago Valente2; Aline Sant’Anna3; Marcia del Campo4; Mateus Paranhos da Costa5
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O objetivo do presente estudo foi avaliar as di-
ferenças individuais de papagaios-do-peito-roxo 
(Amazona vinacea) cativos a partir de testes com-
portamentais padronizados. A avaliação foi reali-
zada com animais (n = 13) pertencentes ao plantel 
do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) 
– IBAMA/IEF, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, 
em uma Área de Soltura de Animais Silvestres. Os 
animais foram testados individualmente em um 
viveiro experimental (8 m x 4 m x 3 m). Foram 
realizados três testes comportamentais: o teste de 
reação à pessoa (TRP), expondo cada animal a um 
humano não familiar a eles; o teste do novo objeto 
(TNO), avaliando-se as respostas dos animais a um 
objeto desconhecido (bastão colorido) introduzido 
no viveiro; e o teste do potencial predador (TPP), 
utilizando um modelo taxidermizado de predador, a 
jaguatirica (Leopardus pardalis), introduzido no vi-
veiro experimental. Em todos os testes, as respostas 
comportamentais dos animais foram avaliadas por 5 
min após a inserção do respectivo estímulo (pessoa, 
objeto novo e modelo de predador), de modo focal 
e contínuo, com registro das seguintes categorias: 
inativo (INAT), alerta (ALER), locomoção (LOC), 
exploração (EXP), autolimpeza (AUT), vocalização 
(VOC), distância do estímulo (DE), interação tátil 
com o novo objeto (INTNO), distância de fuga em 
relação à pessoa (DF) e latência para interagir com 
a pessoa (LAT). Para análise estatística dos dados 
foi utilizada a análise de componentes principais. 
Os cinco primeiros componentes principais (CP) 
apresentaram autovalores acima de 1,0 e, juntos, ex-
plicaram 80,06% da variação no conjunto de dados. 
Em CP1 as variáveis com maiores cargas positivas 
foram ALERTPP (0,79), ALERTNO (0,72), ALER-
TRP (0,71), VOCTRP (0,70) e LATTRP (0,50), e 

maiores cargas negativas para AUTTPP (-0,71), 
INATTRP (-0,63), AUTTRP (-0,60), INATTNO 
(-0,51) e INATTPP (-0,50), refletindo as diferenças 
entre os animais quanto à ‘atenção’ – ‘indiferença’ 
em relação aos estímulos. Em CP2 as variáveis com 
maiores cargas positivas foram INTNOTNO (0,73) 
e INATTPP (0,69) e negativas para DFTRP (-0,69) 
e DETNO (-0,50), o qual expressou a variação dos 
animais quanto à distância em relação aos estímu-
los, podendo ser interpretado como um traço de 
‘timidez’ – ‘ousadia’. Em CP3 as maiores cargas 
positivas foram DETNO (0,70), VOCTNO (0,64) e 
INATTNO (0,53), e maiores cargas negativas para 
LOCTRP (-0,73) e AUTTNO (-0,55). Em CP4 a 
variável com maior carga positiva foi ALERTNO 
(0,50) e negativa para VOCTPP (-0,58). Por fim, em 
CP5 nenhuma variável apresentou carga negativa, 
com carga positiva para LATTRP (0,69). Foi possí-
vel identificar diferenças individuais no comporta-
mento dos papagaios, que persistiram nos três testes, 
sendo consistentes com o conceito de temperamen-
to. Identificar tais variações individuais em animais 
silvestres em cativeiro tem o potencial de auxiliar 
na melhoria da qualidade de vida dos animais, além 
de ser essencial para programas de reintrodução na 
natureza.
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Resumen:

Diferenças comportamentais influenciam a forma 
como os indivíduos lidam com ambientes alterados 
e podem afetar o seu estado de saúde. Investigamos 
a relação entre diferenças comportamentais indivi-
duais e o estado de saúde (endoparasitismo e con-
centração de metabólitos de glicocorticoides fecais) 
de quatro grupos de mico-leão-da-cara-dourada 
(Leontopithecus chrysomelas) que vivem em duas 
paisagens com diferentes níveis de perturbações 
antrópicas - fragmentos florestais embebidos em 
matriz agrícola (FFMA) e sistema agroflorestal de 
plantação de cacau (cabruca) - em fragmentos de 
Mata Atlântica no Sul da Bahia, Brasil. Para ava-
liar diferenças comportamentais individuais, intro-
duzimos uma bandeira (objeto novo) em frente ao 
sítio de dormida dos animais (oco de árvore) e re-
gistramos, com auxílio de uma câmera filmadora, a 
reação de cada indivíduo quando saia do oco e via a 
bandeira. Três juízes avaliaram as imagens e usaram 
escalas subjetivas para avaliação das diferenças in-
dividuais neste contexto. Adicionalmente, cada gru-
po foi seguido 22 horas por mês, durante oito meses, 
para coleta de dados comportamentais (animal focal 
- 10 min/animal). Amostras fecais foram coletadas 
para análise de parasitas e de metabólitos de glico-
corticoides. Os micos-leões que viviam no FFMA 
tiveram maior carga parasitária do que aqueles que 
viviam na cabruca (OPG: 29.8 ± 19.6 ovos/g e 0.0 
± 0.0 ovos/g, respectivamente (F1, 13 = 9.89, p = 
0.008). Indivíduos classificados como ansiosos que 
viviam no FFMA passaram uma maior proporção de 
tempo locomovendo do que os ansiosos que viviam 
na cabruca (F1, 13 = 7.29, p = 0.02). Houve uma 

tendência que os indivíduos ansiosos (F1, 13 = 3.92, 
p = 0.07), independente da paisagem que viviam 
(F1, 13 = 1.19, p = 0.29), passassem mais tempo 
realizando grooming que os indivíduos não ansio-
sos, sugerindo um mecanismo de redução da tensão 
social. Além disso, houve correlação entre o número 
de parceiros nas interações de grooming e a carga 
parasitária nos indivíduos do FFMA (rS = 0.67, p= 
0.007, N = 15), indicando possível transferência de 
infecção parasitária entre os indivíduos mais sociá-
veis. As concentrações de glicocorticoides, por sua 
vez, não diferiram entre as paisagens, embora a pai-
sagem FFMA apresentasse maior desafio ambiental 
para micos-leões-da-cara-dourada que a cabruca. As 
diferenças comportamentais individuais são um fa-
tor relevante que influenciam a saúde e o bem-estar 
dos micos-leões-da-cara-dourada em habitats frag-
mentados e devem ser consideradas para o desen-
volvimento de eficientes ações de conservação para 
esta espécie em um ameaçado ecossistema como a 
Mata Atlântica.
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La conservación compasiva es una disciplina que 
a diferencia de la conservación tradicional, centra 
su trabajo sobre los individuos como seres sintien-
tes, acercando posiciones entre el bienestar animal 
(BA), la preservación de la biodiversidad y los eco-
sistemas. Para la evaluación del bienestar de los ani-
males alojados en zoológicos u otras instituciones 
similares, es necesario contar con herramientas que 
permitan el monitoreo cuantitativo del BA indivi-
dual. Sin embargo, la mayoría de los protocolos de 
que se dispone actualmente fueron desarrolladas 
para animales de granja y de laboratorio e insumen 
mucho tiempo para su aplicación. Por ello urge dis-
poner de herramientas adecuadas que puedan ser 
incorporadas en los programas diarios de manejo y 
reproducción en los zoológicos. Los actuales avan-
ces científicos remarcan la necesidad de incorporar 
indicadores basados en el animal, que consideren la 
percepción y experiencia del individuo, incluyendo 
su estado afectivo, los cuales generalmente no son 
considerados para especies de fauna en cautiverio. 
Objetivo: presentar la metodología para desarrollar 
un protocolo de evaluación del bienestar 
que sea aplicable a diferentes taxones de fauna sil-
vestre en cautiverio, que integre indicadores basados 
en el animal y también en el ambiente y los recursos.
Material y Métodos: para el desarrollo del protoco-
lo se siguieron los siguientes pasos: 1) Selección de 
indicadores: se realizó en base a una revisión sis-
temática de artículos científicos, consultando dife-
rentes buscadores, repositorios y bases de datos aca-
démicas, con fecha desde 2008 a la actualidad, en 
inglés y español. Se utilizó la ecuación de búsqueda: 
(“Animal welfare” OR “Animal well-being”) AND 
(measur* OR assess* OR monitor*) AND “zoo ani-
mal*”; 2) Encuesta a expertos; 3) Análisis de la va-
lidez de contenido y de construcción; 4)Elaboración 

del protocolo de evaluación de bienestar animal, y 
determinación de confiabilidad de los indicadores 
(test de concordancia inter- e intra-observador) y 
practicidad; 5) Validación del protocolo en distintas 
instituciones.
Resultados y Discusión: los resultados correspon-
den al primer paso de la metodología indicada. A 
partir de la revisión bibliográfica se obtuvieron 57 
documentos de los cuales, luego de su análisis se se-
leccionaron 40. A partir de estos documentos se es-
cogieron 45 indicadores, los cuales fueron divididos 
en 5 aspectos: alimentación, ambiente, manejo, sa-
lud y comportamiento/estados afectivos. El siguien-
te paso será someter a los indicadores seleccionados 
a la opinión de un panel de expertos.
Este estudio brinda las bases para elaborar un pro-
tocolo de evaluación del bienestar de los individuos 
alojados en zoológicos de una manera estandarizada, 
válida y confiable. De esta manera se podrán incre-
mentar las oportunidades para mejorar su calidad de 
vida, aumentar su valor intrínseco de conservación 
y optimizar los recursos humanos y económicos con 
que cuentan estas instituciones.
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Resumen:

O bem estra de animais cativos podem ser aumen-
tados com o enriquecimento ambiental (EA). Estí-
mulos odoríferos são pouco explorados como EA, 
o que é surpreendente, já que em algumas espécies 
a olfação é extremamente desenvolvida. O objetivo 
do estudo foi investigar a reação a estímulos odo-
ríferos como enriquecedores ambientais em cinco 
espécimes de Chrysocyon brachyurus. Os estímu-
los olfativos (carne, urina de roedores, ovo cozido e 
queijo parmesão), foram apresentados externamente 
aos recintos e a reação dos animais foi filmada. Pos-
teriormente os comportamentos foram analisados 
pelo método animal focal e registro de todas as oco-
rrências. Das 14 respostas comportamentais foram 
classificadas como: comportamentos positivos, su-
gestivos de maior bem-estar: brincadeira, interação 
social, automanutenção, tentar pegar EA e farejar ou 
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apontar EA; comportamentos negativos, sugestivos 
de menor bem-estar: agonístico, morder a grade, 
bocejar, coçar-se, estereotipias, subir na grade e es-
pirrar; e neutros: movimento, descanso, alerta por-
tão, alerta fundo, vocalização, farejar; fora de vista 
e outros. Calculou-se tempos médios registrados 
para cada conjunto de comportamentos. Analisou-se 
as diferentes respostas nas fases por análises não 
paramétricas, aplicando o teste de Wilcoxon para 
amostras pareadas. Os lobos-guarás foram observa-
dos em três fases cinco minutos, subsequentemente: 
fase pré exposição, fase de exposição e fase pós ex-
posição. Os estímulos olfativos alteraram as respos-
tas comportamentais positivas, mas somente durante 
a exposição, não se prolongando após a exposição. 
Os comportamentos negativos não se alteraram. O 
EA olfativo foi efetivo para aumentar os comporta-
mentos positivos, mas somente durante e exposição, 
parecendo aumentar o bem-estar em lobos-guarás.
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O enriquecimento ambiental (EA) pode aumentar 
o bem-estar de animais cativos, mitigando a mono-
tonia e aumentando comportamentos próximos aos 
que seriam realizados em vida livre. Em programas 
de enriquecimento ambiental, pouco se sabe sobre 
como os estímulos olfativos podem influenciar o 
comportamento de canídeos selvagens do Novo 
Mundo em cativeiro. O objetivo do estudo foi in-
vestigar a reação a estímulos olfativos como enri-
quecedores ambientais em cinco espécimes de Ly-
calopex vetulus. Os estímulos olfativos (carne, urina 
de roedores, ovo cozido e queijo parmesão), foram 
apresentados externamente aos recintos, em uma 
fase pré exposição (sem estímulos, 5min), uma fase 
de exposição (5min) e uma fase pós exposição, com 
retirada doe estímulo (5min). A reação dos animais 
foi filmada e posteriormente os comportamentos 

foram analisados pelo método animal focal e regis-
tro de todas as ocorrências em vídeo gravado. As 
14 respostas comportamentais foram classificadas 
em positivas, negativas e outras, conforme o obje-
tivo de aumentarem (ou não) o bem-estar animal. 
Foram calculadas os tempos médios registrados 
para cada conjunto de comportamentos. Analisou-se 
as diferentes respostas nas fases por análises não 
paramétricas, aplicando o teste de Wilcoxon para 
amostras pareadas. Os estímulos olfativos altera-
ram as respostas comportamentais positivas, mas 
somente durante a exposição, não se prolongan-
do após a exposição. Comportamentos negativos 
e neutros não se alteraram em fase alguma. O EA 
olfativo foi efetivo durante e exposição, parecendo 
estimular comportamentos sugestivos de bem-estar 
em raposinhas-do-campo. A falta de prolongamento 
dos comportamentos positivos atribui-se a ecologia 
alimentar de raposinhas-do-campo, que se alimen-
tam primariamente de insetos e de frutos em seu 
ambiente natural.
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Los animales silvestres en cautiverio pueden mani-
festar conductas anormales, dentro de las cuales son 
frecuentes los comportamientos estereotipados, que 
se relacionan a situaciones de estrés crónico y esta-
dos ansiosos. Estos comportamienros se consideran 
indicadores de bienestar animal disminuido. Una de 
las herramientas para modificar éstas conductas es el 
enriquecimiento ambiental, sin embargo en algunos 
casos, este tipo de manejo no es suficiente y se debe 
recurrir a otras herramientas, como por ejemplo el 
tratamiento farmacológico, a través de la utilización 
de  psicotrópicos, extrapolados de la etología clíni-
ca veterinaria.  La clomipramina es un fármaco que 
pertenece a los antidepresivos tricíclicos,  inhibendo 
la recaptación presináptica de dos neurotransimoso-
res: serotonina y norepinefrina, y con ello produce 
efectos ansiolíticos, anticompulsivos, antiagresivos 
y antidepresivos. 
Nuestro estudio registra la conducta de dos lobos 
europeos (Canis lupus signatus), macho y hembra, 
que se encuentran en exhibición en el Parque Safari 
de Rancagua, y que manifiestan conductas estereoti-
padas locomotoras. Para ello, se realizan etogramas 
de modo previo, durante y posterior a la aplicación 
de un tratamiento farmacológico con clomipramina 
clorhidrato en dosis extrapolada de perros domés-
ticos (1ra semana 0,5 mg/kg/24 hrs; 2da semana 
1 mg/kg/24 hrs y desde la 3ra semana 2 mg/kg/24 
hrs y por un período de 5 meses), a través de la ob-
servación continua por 10 minutos en 3 ocasiones 
del día y 4 veces a la semana. En estos etogramas 
se registran una serie de estados (conducta de des-
canso; juego; allogrooming; grooming; sentado; 
trófico y bebida; miedo; esconderse; estereotipia) 
y de sucesos (lamido de belfos; bostezo; olisqueo 
del otro; atención; caminar o correr) y se comparan 
las frecuencias de presentación antes y después del 

tratamiento. Los estados y sucesos asociados a es-
tereotipia y ansiedad han disminuido y las conduc-
tas de descanso han aumentado. A los dos meses de 
aplicación del tratamiento farmacológico se ha pro-
ducido una disminución de las conductas problema 
y los animales no han presentado efectos adversos a 
la observación clínica.

Referencias:
• Crowell, Davis y Murray (2008). Tricyclic 
Antidepressants. En: 
Veterinary Psychopharmacolo-
gy. Online ISBN:9780470344521 
|DOI:10.1002/9780470344521. pp 179-206.
• Mason, J. (2007). Natural behavioural 
biology as a risk factor in carnivore welfare: How 
analysing species differences could help zoos im-
prove enclosures. Applied animal behaviour scien-
ce, volume 102, Issues 3-4, Pages 303–328.
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  O Brasil possui uma das mais extensas áreas jurisdi-

cionais do planeta, com rica biodiversidade de ma-
míferos marinhos. A espécie Sotalia guianensis, é 
um golfinho distribuído ao longo da costa das Amé-
ricas do Sul e Central. Avistada no município de 
Cananéia, formado por estuário e conjunto de ilhas. 
A ilha não possui local para hospedagem, o aces-
so ocorre por meio de embarcações que chegam de 
manhã e vão embora à tarde. O objetivo foi avaliar 
se a proximidade física de turistas causa interferên-
cia no comportamento do S. guianensis em praias 
pertencentes ao Parque Estadual da Ilha do Cardoso, 
Estado de São Paulo, Brasil. Pressupondo de que as 
atividades de turismo deverão continuar na região e 
a convivência pacífica com o homem é de interesse 
para a conservação, foi avaliada através das respos-
tas comportamentais dos golfinhos se a presença hu-
mana em ações turísticas tem força de pressão sobre 
os golfinhos. Foram avaliadas atividades dos golfin-
hos na presença e na ausência total de turistas (antes 
da chegada ou após a saída da ilha), usado o mé-
todo de observação naturalística de animal focal e 
amostragem sequencial. Foram registrados os com-
portamentos associados ao forrageio (busca, captu-
ra e ingestão de peixes), cuidado parental (acom-
panhamento, proteção e alimentação de filhotes) e 
deslocamento. As observações em ausência total de 
turistas visaram documentar e quantificar os com-
portamentos da espécie em condições naturais. Na 
etapa posterior, as observações ocorreram na pre-
sença de turistas com o objetivo de aferir se a pre-
sença humana causa interferência nas atividades dos 
golfinhos. Na ausência de turistas o forrageio teve 
frequência de 60%, os deslocamentos entre áreas de 
forrageio 25% e o cuidado parental 15%. Em pre-
sença de turistas, os deslocamentos para áreas onde 
os turistas não estavam teve a frequência de 47% e 
forrageio 49%. Estas atividades foram acompanha-
das de um comportamento de fuga. O cuidado pa-

rental teve frequência de 4%. As respostas de fuga 
ocorreram em função das atitudes adotadas pelos 
turistas e não necessariamente por suas presenças. A 
fuga interrompeu os comportamentos de forrageio e 
deslocamentos próximos à praia, fazendo com que 
as diferenças nas frequências através do teste de X² 
de aderência com proporção esperada igual de forra-
geio e deslocamentos, com e sem fuga fossem sig-
nificativas (X2=35.846;Gl=4;P <0.0001). Contudo, 
houve atitudes adotadas pelos turistas consideradas 
positivas como quando permaneciam quietos próxi-
mos à faixa de maré ou dentro da água observando. 
O forrageio ocorreu sem aparente prejuízo e o au-
mento da taxa de deslocamentos se deu à necessida-
de de buscar áreas sem a presença humana. No teste 
de X² de contingência de comparação na ausência 
e na presença de turistas, as diferenças foram sig-
nificativas (X2=14.201;Gl=2;P=0.0008) mostrando 
que as alterações comportamentais estão sofrendo 
interferências não necessariamente pela presença 
humana, mas por suas atitudes diante da presença 
dos golfinhos.
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O gato doméstico possui larga distribuição geográfi-
ca e grande flexibilidade comportamental, podendo 
ser considerado: domiciliado (recebe alimentação 
apenas de seus tutores), semidomiciliado (recebe 
alimentação dos tutores, mas tem acesso exterior a 
outras fontes) e ferais (não apresenta contato com 
humanos, obtendo seu alimento principalmente por 
meio da caça). Nessas duas últimas situações, seu 
comportamento predatório generalista e oportunis-
ta pode resultar no declínio e extinção de diversas 
espécies animais, tanto invertebrados quanto pe-
quenos vertebrados. Desse modo o estudo objetivou 
identificar as presas capturadas por gatos semidomi-
ciliados e sua potencial influência na comunidade 
faunística local. Fezes dos gatos foram coletadas, ao 
longo de três meses, quinzenalmente, em 12 residên-
cias próximas a fragmentos de Mata Atlântica em re-
gião periurbana da cidade de Matias Barbosa – MG, 
Brasil. As fezes foram lavadas em água corrente e o 
material foi triado e identificado, até o menor nível 
taxonômico possível. As presas foram identificadas 
e quantificadas através de estruturas como: número 
de fêmures e cabeças em insetos; diferenciação das 
penas e região de ocorrência em aves; morfologia 
das escamas em répteis, comparadas com estruturas 
de animais de coleção; e número de incisivos, maxi-
las, tarsos e pelos (analisados quanto à tricologia) 
em mamíferos. Os itens identificados foram catego-
rizados em 8 grupos: Pequenos Mamíferos, Aves, 
Répteis, Ovos, Aracnídeos, Insetos, Gramíneas, Ali-
mentos Domésticos, Material de Origem Antrópica 
e agrupados em subgrupos correspondentes às cate-
gorias taxonômicas encontradas ou à diferenciação 
do item, onde foram calculadas a importância dos 
itens na dieta através da sua ocorrência e frequên-
cia relativa. Vale ressaltar que no grupo Alimento 
Doméstico não foi incluso a ração seca industriali-

zada, uma vez que esse dado não pôde ser quantifi-
cado, apenas foram considerados neste grupo itens 
como ossos de galinha, boi e outros alimentos de 
consumo humano. No total foram encontrados 711 
itens em 484 amostras de fezes. Os Insetos foram os 
itens mais encontrados (n=409); Material de Origem 
Antrópica (n=96); Gramíneas (n=64); Alimentos 
Domésticos (n=45); Pequenos Mamíferos (n=44); 
Aves (n=31); Aracnídeos (n=12); Répteis (n=5) e 
Ovos (n=5). A ração seca industrializada foi encon-
trada em 95,87% das amostras. Do total de aves e 
pequenos mamíferos apenas 32% e 79%, dos itens, 
respectivamente, foram identificados a ponto de se 
saber se a presa era silvestre ou exótica. Sendo nas 
aves, 3% exóticas e 29% silvestres, contra 45% de 
roedores exóticos e 34% de ocorrências silvestres 
em pequenos mamíferos. Foi encontrada grande va-
riedade de presas capturadas e ingeridas pelos gatos, 
mesmo estes recebendo alimento diário de seus tuto-
res, sendo importante componente para a sua dieta, 
o que sinaliza um alerta para a necessidade de ava-
liar medidas para minimizar os possíveis impactos 
causados por estes felinos nestas situações.
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A hipótese da complexidade social para comuni-
cação afirma que espécies mais sociais, apresentam 
repertórios acústicos mais amplos e diversificados 
quando comparados a espécies solitárias ou menos 
sociais. No entanto, outros fatores não sociais (ex: 
reprodutivos e ecológicos) também podem atuar 
isoladamente ou em conjunto com fatores sociais 
aumentando a complexidade vocal. Assim, o obje-
tivo deste estudo foi analisar se há correlação en-
tre fatores que envolvem diferentes tipos sociais, 
reprodutivos e ecológicos com a complexidade vo-
cal em roedores caviomorfos. Dessa forma, foram 
coletadas informações da literatura sobre o repertó-
rio vocal total, do repertório amigável, agonístico e 
de alarme de 10 espécies de roedores caviomorfos: 
Ctenomys talarum, Cuniculus paca, Chinchilla laní-
gera, Dasyprocta leporina, Cavia aperea, Cavia por-
cellus, Spalacopus cyanos, Kerodon rupestris e Oc-
todon degus. Adicionalmente, por meio de revisão 
de literatura foram obtidas informações sobre carac-
terísticas morfológicas (massa corporal, dimorfismo 
sexual), reprodutivas (sistema de acasalamento), 
sociais (composição do grupo, tamanho máximo do 
grupo, tipo de sistema social e forrageio social) e 
ecológicas (período de atividade, tipo de dieta, tipo 
de habitat, índice de cobertura vegetal e tamanho da 
prole) destas mesmas espécies.  Utilizamos a Análi-
se de Componentes Principais (ACP) para explorar 
e reduzir o número de variáveis que poderiam estar 
relacionadas com o repertório acústico das espécies 
estudadas. Em seguida, aplicamos o teste de Lillie-
fors para as variáveis selecionadas pela ACP. As 
variáveis foram analisadas por meio de uma matriz 
de correlação de Pearson. Em seguida, os dados co-
rrelacionados foram analisados por meio de análise 
de regressão linear. Os resultados confirmaram que 
quanto mais complexo o tipo de sistema social da 

espécie, maior seu repertório vocal ((rPearson=0,84; 
P = 0,02). Porém, tal relação positiva existe apenas 
para o repertório amigável de sons que aumentou 
linearmente com o número de machos em relação às 
fêmeas no grupo (composição do grupo); o número 
de filhotes na ninhada (tamanho da prole) (rPearson 
= 0,76; P < 0,01); a variação de solitário a harém 
(sistema social) (rPearson = 0,75; P < 0,01) e a va-
riação de comportamento monogâmico à promíscuo 
(sistema de acasalamento) (rPearson = 0,75; P < 
0,01). Neste sentido, o presente estudo mostra que 
nas espécies de caviomorfos analisadas, a comple-
xidade na comunicação sugere estar principalmente 
relacionada a fatores sociais, ecológicos e reprodu-
tivos que atuam em conjunto aumentando a comple-
xidade vocal nestes animais.
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Entre animais que vivem em grupos existem me-
canismos que regulam os conflitos auxiliando na 
redução das agressões e na manutenção da coesão. 
Pouco é conhecido sobre esses mecanismos em 
queixadas (Tayassu pecari), espécie classificada 
como vulnerável e que vive em grupos mistos e 
estáveis compostos por centenas de indivíduos em 
florestas Neotropicais. Nesse estudo, são descritas 
as intervenções em conflitos e sua relação com a 
hierarquia de dominância em três grupos de queixa-
das mantidos em cativeiro (G1: seis fêmeas e seis 
machos; G2: seis fêmeas e cinco machos; G3: uma 
fêmea e cinco machos – todos adultos com idade 
variando de 2 a 16 anos). Usando o método de todas 
as ocorrências e uma câmera digital, registrou-se a 
identidade dos indivíduos envolvidos em conflitos e 
em intervenções em conflitos durante duas sessões 
de observação, com uma hora de duração cada, du-
rante os horários de alimentação às 8:00 e às 16:00 
horas, totalizando 30 h de coleta de dados por gru-
po. Foi determinado o índice de linearidade da hie-
rarquia (h’) (1 = topo do ranking) de cada grupo e 
aplicado o teste de correlação de Spearman entre 
ranking e autoria das intervenções em conflitos em 
cada grupo. Pela análise dos conflitos, verificou-se 
que a hierarquia linear (h’≥0,9, P≤0,03) descreveu a 
estrutura social dos três grupos. Registraram-se in-
tervenções em conflitos de dois tipos: parciais (G1: 
35; G2: 31; G3: 9) e imparciais (G1: 20; G2: 10; 
G3: 5). Na intervenção parcial, um terceiro indiví-
duo apoiava um dos competidores, enquanto que 
na imparcial nenhum tipo de agressão foi dirigida 
a qualquer um dos competidores. A taxa de inter-
venção em conflitos (ocorrências/indivíduos*ho-
ras de observação) foi similar em todos os grupos 
(G1: 0,15; G2: 0,12; G3: 0,08; X2 = 0.76, DF = 2, 

P = 0.68). Houve correlação entre ranking e autoria 
das intervenções parciais (G1: rS=-0,82, P=0,001; 
G2: rS=-0,69, P=0,02; G3: rS=-0,85, P=0,03) e 
imparciais (G1: rS=-0,76, P=0,004; G2: rS=-0,71, 
P=0,01; G3: rS=-0,85, P=0,03). Dessa forma, indi-
víduos dominantes têm papel ativo na moderação de 
interações sociais entre outros membros do grupo. 
Adicionalmente, verificou-se queixadas apresentam 
mecanismos de apaziguamento similares aos obser-
vados em primatas. 
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El ayuno previo al transporte es una práctica común 
en la industria porcina; ofrece beneficios económi-
cos al productor, previene las pérdidas por transpor-
te, reduce el riesgo de contaminación de las canales 
durante la evisceración, y disminuye el vertimiento 
de residuos al ambiente. No obstante, el ayuno se 
convierte en un factor estresor y un desafío fisiológi-
co para los cerdos, con implicaciones negativas en el 
comportamiento y la calidad de la carne. El objetivo 
del estudio fue evaluar el efecto del tiempo de ayuno 
total sobre la pérdida de peso vivo y los rendimientos 
en canal, la respuesta conductual de los cerdos, los 
cambios fisiológicos y la calidad instrumental de la 
carne porcina. Se realizó un diseño factorial 2X4X3 
que incluyó dos tipos de ayuno en la granja (0 y 8 h), 
cuatro tiempos de ayuno en el frigorífico (1, 8, 12, 
24 h) y tres repeticiones. Se evaluaron 240 cerdos 
machos inmunocastrados de ceba (120 kg ±10 kg), 
procedentes de una misma granja comercial, trans-
portados durante dos horas en el mismo camión y 
conductor, a densidades de carga de 0,51 m2/100 Kg 
de peso vivo. Se evaluó la IHA en el embarque y 
el desembarque, y el comportamiento social durante 
la estadía en el frigorífico. Se tomaron muestras de 
sangre en el desangrado para evaluar indicadores fi-
siológicos de estrés y del músculo longissimus dorsi 
para establecer la calidad instrumental de la carne. 
Los cerdos ayunados en granja fueron embarcados 
en un menor tiempo comparados con los animales 
no ayunados (36±14 y 52±20 min, respectivamen-
te). Se observaron mayores interacciones humanas 
y comportamientos de los cerdos durante el desem-
barque que en el embarque (p ≤ 0.01); en el frigorí-
fico predominaron los comportamientos afiliativos. 
La totalidad de los animales evaluados estaban des-
hidratados. Los valores sanguíneos de cortisol, urea 
y NEFA estuvieron por encima de los valores basa-
les de la especie en todos los animales evaluados; 
las concentraciones sanguíneas de glucosa y lactato 

fueron normales, mientras que las concentraciones 
de β-hidroxibutirato estuvieron por debajo de los ni-
veles basales. Los rendimientos en canal fría fueron 
mayores en los animales ayunados ocho horas en la 
granja y una hora en la planta (19.6 %). El tiempo 
de ayuno total (granja y frigorífico) estuvo asociado 
con los valores de pH y color L* (p≤ 0.05). Se con-
cluye que el manejo presacrificio es un factor inevi-
table de estrés para los animales, no obstante los cer-
dos evaluados respondieron de manera positiva al 
desafío del ayuno y del manejo, lo cual favoreció el 
balance energético positivo y la recuperación física. 
Los cerdos ayunados en la granja mostraron valores 
de pH normales, mayor CRA y mayor terneza, ele-
mentos que favorecen la calidad de la carne porcina.
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El objetivo del estudio fue analizar el bienestar ani-
mal de bovinos al momento de su sacrificio y su 
asociación con la calidad de la carne en un rastro 
Tipo Inspección Federal, localizado en el centro de 
Tamaulipas, México, entre noviembre de 2016 y 
junio de 2017. Materiales y métodos. Se evaluaron 
280 bovinos desde su arreo de los corrales de espera 
hasta su aturdimiento y posterior desangrado. Los 
indicadores de bienestar animal utilizados fueron 
las frecuencias en el uso de instrumento en el arreo, 
así como las frecuencias en resbalones, caídas y vo-
calizaciones en su traslado hacia el cajón de atur-
dimiento. La eficacia del insensibilizado se valoró 
mediante la presencia/ausencia de signos que deno-
taban consciencia después del disparo: parpadeo es-
pontáneo, rotación total de globo ocular, respiración 
rítmica, intento de levantarse, enderezamiento en el 
colgado y vocalizaciones. Se consideró al animal 
como mal insensibilizado si presentaba cualquiera 
de estos signos. Se evaluó, además, la frecuencia 
de animales aturdidos correctamente en el primer 
disparo, así como la certeza, dirección y profundi-
dad del mismo. También se determinó el intervalo 
aturdimiento-desangrado, medido desde que el ani-
mal colapsaba hasta el degüello, así como el tiempo 
de desangrado. Las canales fueron clasificadas se-
gún su grado de calidad en Normal, Oscura y DFD 
(Dark, Firm and Dry) utilizando los valores de pH 
final de las canales 24 horas post mortem junto con 
los valores colorimétricos (L* y C*) analizados en 
el músculo longissimus dorsi entre la 12ª y 13ª costi-
lla. Se utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrada 
para evaluar el efecto de las variables de manejo y 
de eficacia del aturdimiento con su grado de calidad. 
Resultados: La frecuencia de uso de la picana eléc-
trica en el arreo fue de 45.0%, de bovinos aturdidos 

instantáneamente con un solo disparo de 77.9% y de 
certeza del mismo 37.5%, los porcentajes anteriores 
están fuera del rango considerado como aceptable, 
lo cual refleja un problema de bienestar animal en 
estos rubros. Los signos de consciencia después del 
disparo que se presentaron con mayor frecuencia 
fueron la respiración rítmica con un 13.2% y par-
padeo espontaneo con 11.8%. En el intervalo atur-
dimiento-desangrado ningún bovino cumplió con 
la normatividad. Se encontró un 5.3 % de canales 
clasificadas como Normal, 81.1% Oscura y 13.6% 
como DFD. Conclusiones: Las frecuencias de uso 
de instrumentos de arreo, el número de vocalizacio-
nes y de animales aturdidos incorrectamente, mos-
traron asociación estadística con el grado de calidad 
de la carne.
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PRÁCTICAS DE MANEJO EN SUBASTAS BOVINAS

Marlyn Romero Peñuela1; Lucia Herrán2; Jorge Alberto Sánchez1

1: Universidad de Caldas, Colombia
2: Universidad CES, Colombia

irma_celi@yahoo.com

Resumen:

Presentaciones orales

Dentro de la cadena logística bovina existe un es-
labón conformado por las ferias comerciales y las 
subastas ganaderas, en donde se desarrollan eventos 
que congregan a productores y compradores para 
establecer alianzas estratégicas a corto plazo, identi-
ficar oportunidades y comparar la calidad de sus ani-
males con otros del mercado. El objetivo del estudio 
fue evaluar las interacciones humano-animal (IHA) 
y las prácticas de manejo en subastas de Medellín, 
Colombia. Se evaluaron 720 bovinos de diferentes 
categorías productivas y ocho manejadores con ca-
pacitaciones previas en bienestar animal. Durante el 
pesaje y la conducción los bovinos se subdividieron 
en 241 y 28, lotes respectivamente. Los datos fueron 
recolectados mediante el uso de instrumentos sim-
plificados de observación con mediciones basadas 
en el animal y en las prácticas de manejo del perso-
nal; estructurados y validados con las condiciones 
locales del mercado. En la inspección veterinaria, 

en el 19.5% de los lotes se hicieron observaciones, 
con predominio de heridas abiertas (38.3%). En el 
área de pesaje se evidenciaron 824 interacciones, 
predominando las visuales (44.1%) sobre las tác-
tiles (30.1%) y auditivas (25.8%); sin embargo, el 
73.0, 66.4 y 88.4% de los animales no presentaron 
respuesta conductual a las interacciones visuales, 
táctiles y auditivas, respectivamente. En la conduc-
ción a corrales se registraron 214 interacciones, con 
predominio de las táctiles (42.5%) sobre las audi-
tivas (30.8%) y visuales (26.6%); no obstante, la 
mayoría de lotes solo presentó respuesta conductual 
a las interacciones táctiles (68%). Las interacciones 
positivas de manejo como el uso de silbidos, ondear 
el instrumento y alzar las manos generaron pocas 
respuestas conductuales y manejos más tranquilos 
de los animales. Por otro lado, golpear, punzar y gri-
tar provocó mayor reactividad y comportamientos 
agonísticos en los bovinos. Se concluye que el en-
trenamiento del personal y la calidad de las interac-
ciones del manejador facilitan el manejo y fomentan 
relaciones positivas en ambientes comerciales.
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EN CABRAS EN ESTABULACIÓN USANDO EL CLICKER
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La domesticación en cierta forma a contribuido en 
alterar el comportamiento y aprendizaje de los ani-
males en estabulación. Si bien, muchos modelos de 
aprendizaje cognitivo usando el clicker tienen como 
representante al perro, es posible trabajar con otras 
especies, como en este caso las cabras, que por su 
curiosidad natural e instinto social, se convierte en 
un sujeto experimental muy interesante para tra-
bajar. Como muchos animales, la parte cognitiva 
la aprenden por observación, imitando los movi-
mientos o gestos con sus repeticiones. Igualmente, 
pueden reconocer las voces (ordenes) y asociarlas 
con un comportamiento, para luego recibir una re-
compensa. El objetivo de este trabajo fue determi-
nar la respuesta de las cabras (individual y grupal) 
a realizar una orden, según diferentes parámetros, y 
que tan rápido una cabrilla puede aprender este tipo 
de comportamiento en base a la observación de otra 
cabra y la persona. Para este experimento, 6 cabras 
(3 adultas y 3 cabrillas) fueron empleadas, donde las 
adultas (n=3) ya estaban condicionadas con las ór-
denes en base a clicker y recompensa, y las cabrillas 

(n=3), de momento no habían aprendido ninguna 
orden. Para la evaluación de la respuesta hubieron 
4 situaciones: Test (1), orden + gesto; (2) orden + 
no gesto; (3) solo gesto; (4) ningún movimiento. La 
evaluación se realizó por espacio de 1 mes. Poste-
riormente, se repitió lo mismo, pero esta vez sin mi-
rar a la cabra. Nuestros resultados mostraron que las 
cabras, realizaron las órdenes, respondiendo de ma-
nera más positiva y rápida cuando había contacto vi-
sual, y en muchas situaciones lo buscaban constan-
temente, antes de perder el interés. Igualmente, en 
las situaciones (1) y (3) fue donde se encontró una 
respuesta más positiva, siendo algunas cabras más 
despiertas que otras para realizar las órdenes, siendo 
este aprendizaje más rápido cuando por ejemplo la 
cabrilla estaba al lado de una cabra entrenada, ya 
que relacionaba bien las órdenes. La orden hablada 
solamente y junto al tono de voz empleado, si no 
está acompañado de gestos, puede hacer que a la ca-
bra le cueste más entender la orden. Estos resultados 
indican que las cabras es una especie que relaciona 
rápidamente las órdenes siendo el clicker un buen 
refuerzo acompañado de un premio. Igualmente, el 
vínculo hombre-cabra puede ser tan estrecho igual 
que ocurre con los perros.
Palabras clave: cabras; aprendizaje cognitivo; clic-
ker
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LA ACTITUD DE LOS AGRICULTORES Y SU RELACIÓN CON EL 
MANEJO Y BIENESTAR OVINO

Carolina Munoz1; Grahame Coleman1; Paul Hemsworth1; Angus Campbell2; Rebecca Doyle1
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Resumen:
Estudios en el área de relación humano-animal han 
demostrado que la actitud tiene una relación direc-
ta en cómo las personas interactúan con los anima-
les y en las decisiones de interacción y manejo que 
adoptan, lo cual a su vez afecta el comportamiento 
y bienestar animal y vice versa. Sin embargo, no 
existen estudios en ovinos manejados extensiva-
mente, los cuales no están usualmente expuestos 
al contacto humano y muchas veces el contacto es 
asociado a manejos estresantes como castración y 
corte de cola. El presente estudio evaluó la actitud 
de los agricultores ovinos y la asociación con el es-
tilo de manejo (pasivo o activo) y el bienestar de 
sus ovejas. Para esto, se realizaron cuestionarios y 
evaluaciones de bienestar animal en 32 granjas del 
estado de Victoria, Australia. En el cuestionario, los 
agricultores respondieron a una serie de preguntas 
relacionadas al manejo, actitud frente a trabajar con 
ovejas, satisfacción laboral, influencia de otros agri-
cultores y dificultad percibida frente a mejoras en 
el manejo. Para la evaluación de bienestar animal, 
se visitaron las granjas en dos ocasiones; durante la 
preñez (abril/junio) y al destete (octubre/noviem-
bre). En cada visita, se seleccionó aleatoriamente 
una muestra de 100 ovejas y se evaluó condición 
corporal (CC), calidad de la lana, lesiones, presencia 
de fecas, cojera y el número de ovejas que reque-
rían cuidados más específicos (ej. ovejas con heri-
das severas, mastitis clínica, etc.). Los cuestionarios 
fueron analizados usando regresión logística (RL) 
y análisis de componentes principales (ACP). Los 
resultados del ACP y de la evaluación de bienestar 
se utilizaron para examinar la relación entre manejo 
y bienestar animal a través de correlación de Spear-
man. Todos los análisis se realizaron en SPSS. En to-
tal, se evaluaron 6200 ovejas y 32 granjas, 13 (41%) 
granjas de carne, 12 (38%) doble propósito (carne/
lana) y 7 (21%) de lana. El tamaño de los rebaños 

fue de entre 430 y 9400 ovejas (2714 ± 2147). Los 
resultados de RL mostraron que la actitud influencia 
el estilo de manejo de los agricultores (P=0.01). Los 
agricultores con actitudes positivas frente al mane-
jo ovino adoptan un estilo activo, es decir, revisan 
CC, detectan preñez, manejan registros, entre otras. 
A su vez, los agricultores con actitudes negativas 
adoptan un estilo más pasivo. Los resultados tam-
bién indicaron que los agricultores con manejo más 
activo tenían ovejas en mejor CC (r=0.38 p=0.03), 
menos cojera (=r-0.47 P=0.01) y menor número de 
animales que necesitaron cuidados específicos (r=-
0.58 P=0.01). Estos resultados indican primero, que 
la actitud cumple un rol importante en el estilo de 
manejo que adoptan los agricultores, y segundo, que 
existe una relación directa entre la actitud, el manejo 
y el bienestar de las ovejas. Este estudio se utiliza-
rá para desarrollar estrategias de educación con el 
objetivo de impulsar estilos de manejo activo en el 
sector ovino y así promover la sustentabilidad de la 
industria.
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Investigaciones realizadas en animales de produc-
ción intensiva han mostrado que la Interacción Hu-
mano-Animal puede influenciar notablemente la 
productividad y bienestar de estos animales, sin em-
bargo, son escasos los estudios del tema enfocados a 
animales de zoológicos. El objetivo de este estudio 
fue evaluar la relación entre la personalidad, factores 
sociodemográficos y socioculturales de funcionarios 
del Zoológico Nacional con sus actitudes hacia los 
animales para así evaluar si estos factores influyen 
en la actitud hacia los animales. Se realizaron cues-
tionarios escritos sobre actitud hacia los animales y 
personalidad (impresos y en línea) a 30 funciona-
rios del Zoológico Nacional de Chile. Los datos de 
los cuestionarios impresos de personalidad y actitud 
hacia los animales fueron sometidos por separado a 
Análisis de Componentes Principales (PCA) con ro-
tación Varimax. Los componentes principales (CPs) 
obtenidos de cada uno de los dos PCA realizados 
fueron sometidos a correlaciones de Spearman lo 
que arrojó 3 correlaciones significativas entre las va-
riables: “Abierto a experiencias nuevas” con “Gusto 
por animales no tradicionales” y, “Reservado, con-
fiable” con las variables de actitud “Experiencia y 
satisfacción laboral” y “Creencias religiosas-Tenen-
cia de mascotas en la actualidad”. Por otro lado, de 
los componentes provenientes del PCA de actitud y 
los datos obtenidos de la encuesta de personalidad 
en línea se obtuvieron 5 correlaciones significativas: 
“Gusto por animales no tradicionales” con “Aper-
tura a experiencias nuevas” y “Responsabilidad”, 
“Experiencia laboral con animales” con “Afabili-
dad” y, “Neuroticismo” con “Actitud-Tenencia de 
mascotas en la infancia” y “Actividades en tiempo 
libre”. Se observó que los componentes de perso-
nalidad Apertura a experiencias nuevas, Responsa-
bilidad, Confiabilidad, Neuroticismo y Afabilidad 
tienen relación con el interés de los funcionarios por 

animales no tradicionales como reptiles, anfibios e 
invertebrados, con su entorno cultural (tenencia de 
mascotas en la infancia y en la actualidad), su ex-
periencia y satisfacción laboral y su actitud hacia 
los animales concluyéndose que: 1. Los funciona-
rios del Zoológico Nacional que se reportaron más 
abiertos a experiencias nuevas, complejos, creati-
vos, menos convencionales y responsables se sen-
tirían atraídos por animales no tradicionales como 
reptiles, anfibios e invertebrados.
2. Una mayor experiencia laboral con animales re-
duciría la afabilidad de los funcionarios del Zooló-
gico Nacional.
3. Aquellos funcionarios que se reportan a sí mismos 
como neuróticos, menos estables emocionalmen-
te, que no tuvieron mascotas en su infancia y que 
realizan menos actividades al aire libre presentarían 
menores actitudes positivas hacia los animales (p.e 
ecologista, moralista, naturalista).
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VIOLENCIA INTERPERSONAL Y MALTRATO ANIMAL EN COLOMBIA

Santiago Henao Villegas; Sara María Sánchez Arboleda; Annika Ramírez Galán

Universidad CES, Colombia
shenao@ces.edu.co

Resumen:

La relación entre crueldad animal, violencia inter-
personal y conductas antisociales ha sido objeto de 
estudio durante mucho tiempo. Esto ha llevado a 
concebir el maltrato animal como un indicador de 
violencia interpersonal que puede ayudar a proteger 
a futuras víctimas y servir como predictor de un ci-
clo de violencia temprana. Con este estudio se buscó 
describir la relación entre la violencia interpersonal 
y el maltrato animal en Colombia, tomando como 
fuente los hechos noticiosos relacionados con mal-
trato animal a partir de los principales periódicos del 
país, según el Estudio General de Medios realizado 
por el Centro Nacional de Consultoría en Colombia, 
entre los años 2011 y 2016.
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Como resultados se encontró que las especies más 
maltratadas son los caninos, equinos y fauna silves-
tre, siendo la tortura o lesión la forma de maltrato 
más comúnmente ejercida y el espacio público el 
lugar predilecto para ejercer dichas acciones. De los 
hechos noticiosos que reportaban género y edad del 
victimario se encontró que la mayoría de maltrata-
dores eran del género masculino y pertenecían a un 
rango de edad entre los 18 a 39 años. Únicamente 
en el 3% de los hechos noticiosos se reportó algún 
tipo de violencia interpersonal, siendo las principa-
les víctimas hombres en un 53% y mujeres en un 
40%. En el 2% de los hechos noticiosos se reportó 
abuso sexual hacia los animales, siendo la especie 
más afectada la canina, reportándose también este 
tipo de abuso en felinos y equinos.
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Investigaciones realizadas en animales de produc-
ción intensiva han mostrado que la Interacción 
Humano-Animal Los perros han acompañado al 
hombre por más de 15000 años. Sin embargo, el 
desarrollo humano y la falta de hábitos de tenencia 
responsable han generado un descontrol poblacional 
canino, llevando consigo múltiples problemas de 
salud pública, sociales y medioambientales (Dalla 
Villa, et al. 2010). Por ello, ha sido necesario ge-
nerar planes de control de la población. Y ya que 
la ecología canina está estrechamente ligada a las 
actividades humanas, para que estos planes sean 
efectivos deben necesariamente ser acompañados 
de un cambio en el comportamiento humano (Orga-
nización mundial de sanidad animal, 2016). Es por 
esta razón necesario comprender la forma en que los 
humanos y perros se relacionan y vinculan.
El objetivo de este estudio fue adaptar y validar una 
escala para medir el vínculo entre humanos y perros 
de vida libre a partir de una herramienta utilizada 
para medir vínculo entre un tutor y su perro mas-
cota, la escala de relación perro-tutor de Monash 
(MDORS: Monash Dog Owner Relationship Scale) 
(Dwyer et al., 2006).
La herramienta fue modificada para adaptarse a la 
forma en que los sujetos de estudio interaccionan 
y se relacionan. El cuestionario modificado, dirigi-
do a personas en contacto con perros de vida libre, 
fue distribuido a través de internet, con respuesta en 
línea, e incluía una declaración ética y un consenti-
miento informado.
La consistencia interna de los resultados fue analiza-
da a través del alfa de Cronbach, que permite cuan-
tificar el nivel de confianza de una escala de medida 
para una variable no observable. El análisis fue rea-
lizado con el software Minitab ®.

El cuestionario final posee 37 items y 3 subescalas 
que miden 3 aspectos diferentes de la relación hu-
mano-perro: interacción, cercanía emocional y coste 
percibido. Su consistencia interna ha sido validada a 
través del análisis estadístico alfa de Cronbach con 
puntajes de 0.93 para interacción, 0.9 en cercanía 
emocional y 0.7 en coste percibido, a partir de un 
total de 124 cuestionarios completamente contesta-
dos.
Esta herramienta permitirá medir el vínculo entre 
humanos y perros de vida libre en diferentes po-
blaciones, caracterizarlas y relacionarlas con otras 
variables, para así poder comprender mejor esta re-
lación y adaptar las políticas públicas para que las 
personas estén más dispuestas a cooperar en la solu-
ción de este problema.

REFERENCIAS
• Dalla Villa P, Kahn S, Stuardo L, Iannetti L, Di 
Nardo A, Serpell JA. 2010. Free-roaming dog con-
trol among OIE-member countries. Preventive Vete-
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• Dwyer F, Bennett PC, Coleman GJ. 2006. Develo-
pment of the Monash Dog Owner Relationship Sca-
le (MDORS). Anthrozoos 19(3), 243-256.
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Código sanitario para los animales terrestres. Ca-
pítulo 7.7: Control de las poblaciones de perros 
vagabundos. 2016. En línea: [http://www.oie.int/
es/normas-internacionales/codigo-terrestre/acce-
so-en-linea/?htmfile=chapitre_aw_stray_dog.htm]
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No Brasil, grande parte dos alimentos industrializa-
dos destinados aos cães possuem corantes artificiais. 
Tais aditivos são utilizados com o objetivo de pa-
dronizar a coloração do produto final e agradar vi-
sualmente ao tutor. Os corantes não são necessários 
para a aceitação do alimento pelo cão e não possuem 
valor nutritivo. O fornecimento ad libidum do ali-
mento pode extrapolar a ingestão recomendada de 
certos ingredientes e o excesso de corantes artificiais 
pode alterar a bioquímica de alguns órgãos, causar 
hipersensibilidade e induzir a problemas comporta-
mentais em ratos filhotes. Apesar da importância do 
tema e do contrassenso, existe escassez de pesqui-
sas a respeito do uso de corantes na alimentação dos 
cães no país. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
coletar informações sobre a percepção dos tutores a 
respeito da influência do corante no comportamen-
to e bem-estar e verificar o grau de conhecimento 
das pessoas sobre a alimentação oferecida a seus 
cães por meio de um questionário online. O ques-
tionário foi disponibilizado durante 35 dias para o 
público e divulgado por meio de redes sociais. Ao 
todo 724 pessoas responderam 11 perguntas sobre 
alimentação, saúde e comportamento do cão. Fo-
ram avaliados 319 cães machos e 405 fêmeas de 4 
meses a 13 anos de idade. Em relação ao tipo de 
alimentação, 65,7% das respostas indicaram que os 
cães consumiam apenas ração e 30,4% consumiam 
ração e sobras de refeição humana. Com relação à 
classificação dos alimentos, 79,1% dos participantes 
souberam informar se esta era de combate, premium 
ou super premium e 20,9% não souberam informar 
o tipo de alimento fornecido. O questionário mos-

trou que 53,7% dos tutores fornecem o alimento 
de acordo com o apetite do cão e 15,2% afirmam 
que sempre repõe a ração quando observa o come-
douro vazio. Sobre a coloração do alimento, 53,6% 
dos tutores afirmam não ter preferência pela cor ao 
comprar o produto e 44,5% preferem os kiblles de 
cor marrom. Em relação ao aditivo sensorial, 88,3% 
das pessoas escolheriam um alimento sem corante, 
81,5% acreditam que os cães não se importam com 
a coloração do alimento e 37,3% informaram que 
já compraram alimentos com a coloração mais forte 
que o normal. Após o consumo de alimentos com 
corantes pelos cães, 28% dos tutores já observaram 
diarreias, vômitos, reações alérgicas e mudanças 
comportamentais nos animais e 91% acreditam que 
a ingestão de corantes prejudica a saúde. De forma 
geral, os proprietários apresentam bom grau de con-
hecimento sobre o alimento oferecido ao cão, porém 
não tem controle sobre a quantidade ingerida de ali-
mento pelo animal, o que é preocupante. A maioria 
dos tutores questionados escolheriam um produto 
sem corante por acreditarem que o cão não tem pre-
ferência pela cor do kibble e consideram que a in-
gestão deste aditivo pode causar problemas a saúde 
dos animais. Nesse sentido, o uso de corantes artifi-
ciais em alimentos para cães deveria ser revisto com 
cautela pela indústria pet food.
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La interacción humano-animal puede proveer de 
beneficios sicológicos y fisiológicos a las personas, 
pero esta interacción debiese ser beneficiosa para 
ambas partes a modo de establecer un vínculo po-
sitivo. Actualmente, cambios en el estilo de vida de 
las personas como reducción del tamaño de las vi-
viendas y baja disponibilidad de tiempo pueden re-
percutir de manera negativa en los animales.
El presente estudio busca describir aspectos genera-
les de la tenencia de mascotas en Chile. Se realizó 
una encuesta a través de un formulario electrónico 
de Google Drive ®, el cual se compartió vía redes 
sociales. El instrumento tiene 3 secciones, la 1a de 
preguntas generales, y la 2da y 3era con preguntas 
específicas sobre tenencia de perros y gatos respecti-
vamente. Se recibieron un total de 1030 formularios, 
en base a estas respuestas se calculó la fiabilidad del 
instrumento (alfa de Cronbach = 0,82). Para el aná-
lisis de los resultados se utilizó estadística descrip-
tiva.
De los encuestados el 75% son mujeres y el 24% 
hombres, entre 18 y 76 años (promedio 36,5 años). 
Nueve de cada 10 hogares tiene mascotas, índice 
superior a Estados Unidos donde 6 de cada 10 ho-
gares tiene una (Shepherd 2006). La mascota más 
frecuente es el perro (79%) seguida por el gato 
(46%), y otras especies como tortugas, conejos, pe-
ces, aves y roedores (7%). La mayoría de los pro-
blemas surgen del desconocimiento de los dueños 
sobre aspectos básicos de manejo y conducta de sus 
mascotas. Dentro de los problemas detectados están 
el atropello de sus perros/gatos (12%), perros que se 
escapan durante el paseo (12%) y perras/gatas que 
se preñan sin planificación (7%). Dentro de los as-
pectos positivos de la tenencia destacan que mejora 
la calidad de vida (95%) y la actividad física (59%) 

de los propietarios. En el presente estudio el 65% 
tomó la decisión de tener una mascota solo, mientras 
que un 11% pidió asesoría a un médico veterinario, 
esta última cifra es mayor al 5% que solicitó ase-
soría con su veterinario en el Reino Unido (PDSA 
2016). Las “Cinco Libertades de los Animales” son 
un marco general de las necesidades básicas de los 
animales, un 49,6% nunca ha oído hablar de ellas, 
cifra mayor al 35% del Reino Unido (PDSA 2016). 
Por otra parte, un 24% y un 13% nunca han escu-
chado de la “Ley Sobre Protección de los Animales 
(Ley 20380)”, y la “Ley de Tenencia Responsable 
de Mascotas y Animales de Compañía (Ley 21020)” 
respectivamente. Lo positivo es que sobre el 85% 
estaría interesado en conocer más sobre aspectos de 
salud y conducta de mascotas. El medio preferido 
para informarse serían las redes sociales, aunque a 
un 41% le gustaría recibir esta información a través 
de su Médico Veterinario, por lo que éstos últimos 
debiesen adquirir un rol más activo en la comunica-
ción con sus clientes.
PDSA. 2016. PAW Report 2016. PDSA animal we-
llbeing. UK.
Shepherd AJ. 2008. Results of the 2006 AVMA sur-
vey of companion animal ownership US pet-owning 
households. JAVMA 232:695-696.
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El clínico veterinario tiene un papel esencial en el 
Bienestar Animal (BA) a través de su conocimiento 
médico, su rol como educador, manejo de los pacien-
tes y su convicción para proteger el bienestar de los 
animales en la clínica veterinaria. Los aspectos que 
se consideran en el desarrollo de la educación en BA 
son; introducción del tema en la educación curricu-
lar, lo que aún no se ha efectivizado en la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de la República del 
Uruguay (única universidad que imparte la carrera); 
promoción de actividades de educación permanente 
para egresados y desarrollo de planes de difusión, 
seguimiento, evaluación y mejora continua en ma-
teria de BA. Con el objetivo de obtener datos sobre 
el conocimiento de los profesionales veterinarios 
en la temática y su aplicación en el ejercicio de la 
profesión, se realizó una encuesta por medio de for-
mularios online, enviados vía email a profesionales 
incluidos en la base de datos del Programa de Edu-
cación Continua de dicha Facultad, durante setiem-
bre y octubre de 2016. El cuestionario constaba de 4 
secciones, una general recabando datos tales como 
número de cursos de BA asistidos y utilidad percibi-
da de los mismos. Así como, 3 secciones específicas 
para cada área de desempeño laboral (producción, 
pequeños animales e industria alimentaria). De un 
total de 1804 encuestas enviadas se obtuvieron 392 
respuestas. De éstas, 70,1% (269) asistieron al me-
nos una vez a un curso, un 89,7% (341) está dispues-
to a asistir a nuevas capacitaciones y un 63,5% (193) 
indicó que la información recibida le fue de gran uti-
lidad en su labor diaria. Por su parte, un 94,5% (362) 
considera que el bienestar de los animales debería 
estar incluido en el plan de estudios. El 68,7% (265) 
trabaja con animales de producción, 21,5% (83) 
con pequeños animales (mascotas) y un 14,5% (56) 

en la industria alimentaria. Un 55,7% (88) declara 
solo haber escuchado o leído la normativa nacional, 
sobre tenencia responsable y BA, sin comprender 
su alcance. El 34,1% (45) de los clínicos veterina-
rios afirma que recibe en su consultorio al menos 
un animal con signos de maltrato, y el 83,6% (112) 
decide atender al animal y aconsejar al propietario. 
La mayoría de los profesionales considera de gran 
utilidad los conocimientos adquiridos y se percibe 
avidez por obtener más información. Por otro lado, 
se refleja cierta falta de conocimiento sobre la nor-
mativa nacional en temas de tenencia responsable y 
BA en clínicas veterinarias. Es necesario continuar 
velando por incluir el BA en la curricula veterinaria, 
así como ampliar la difusión de las buenas prácticas 
y los principios de BA a otros sectores dentro de la 
profesión. En este marco, se han elaborado carti-
llas de divulgación especialmente dirigidas al área 
de animales de compañía: una en colaboración con 
la Comisión de Tenencia Responsable y BA (CO-
TRyBA) y otra en colaboración con privados sobre 
buenas prácticas de manejo en clínicas veterinarias.
JAVMA 232:695-696.
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Resumen:

Los gatos son considerados animales de compañía 
y aun cuando en la mayoría de los países el motivo 
de tenencia de esta mascota es afectivo, en nuestro 
país, Chile, se asocia además, al control de roedores, 
por lo que la motivación para tener un gato como 
animal de compañía puede determinar el grado de 
vinculación con su propietario. Definiendo para 
efectos de este estudio vínculo como “una relación 
dinámica, bidireccional entre personas y animales. 
Esto incluye, pero no se limita a lo emocional, psi-
cológico y a las interacciones físicas de las personas, 
los animales y el medio ambiente. Este puede contar 
con consecuencias tanto positivas, como negativas 
para los individuos involucrados”.
En esta investigación, se analizó la asociación del 
vínculo humano-gato con el motivo de tenencia de 
un gato como animal de compañía, clasificándolo 
de tenencia afectiva o de tenencia no afectiva, eva-
luando la motivación de la adquisición de un gato 
por parte del propietario y analizando vínculo hu-
mano-gato basándose en tres sub-escalas: coste per-
cibido, interacción propietario-gato y percepción de 
proximidad emocional, por medio de una encuesta 
distribuida a través de internet con participación vo-
luntaria, que incluía la escala de medición de vín-
culo humano-gato Cat Owner Relationship Scale 
(CORS). De esta manera, se obtuvieron 418 encues-
tas, 84% (n=352) de motivo de tenencia afectivo y 
con motivación de tenencia no afectiva 16% (n=66). 
A través de análisis estadístico no paramétrico (U 
Mann Whitney) se determinó un vínculo mayor con 
diferencia estadísticamente significativa (p=0,0292) 

en el grupo de tenencia afectivo en comparación al 
no afectivo. En relación a las sub-escalas, se en-
contraron diferencias estadísticamente significativa 
en las sub-escalas de interacción propietario-gato 
(p=0,0168) y coste percibido (p=0,0298), no encon-
trándose diferencia significativa entre grupo afecti-
vo y no afectivo para la sub-escala de percepción de 
proximidad emocional (p=0,3319).
De esta manera el vínculo humano-gato es mayor 
cuando el motivo de tenencia es afectivo que cuando 
es no afectivo. El coste percibido por el propietario 
al tener un gato es menor si lo tiene por motivos 
afectivos que no afectivos y la interacción con el 
animal es mayor si el motivo de tenencia es afectivo.
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Se conoce que las relaciones entre humanos y ani-
males han sido variadas y crecientes. Los animales a 
lo largo de la historia han sido utilizados de diversas 
formas e incluso como guía para personas discapa-
citadas y como fuente de cariño para sus tenedores, 
esto ha conllevado a que se incluyan como parte de 
las familias. Adicionalmente, en la actualidad el vín-
culo humano- mascota se ve representado por tra-
tos extremos como la humanización o el abandono, 
siendo este último un gran problema para la salud 
pública (mordeduras, basura, contaminación).
Tomando esta premisa y sumado a lo que indica in-
ternacionalmente la OIE en el título 7 del Código 
Terrestre y a nivel local, la Ordenanza Municipal 
048 del Distrito Metropolitano de Quito, para el es-
tablecimiento de un programa de control de perros 
vagabundos es prioritario cuantificar, educar y di-
fundir. Por lo tanto, se creó y desarrolló el presen-
te proyecto, en donde el objetivo fue establecer un 
programa de control de población canina para una 
convivencia saludable entre humano, animal y am-
biente, mediante la cuantificación y caracterización 
demográfica de la población de perros que deambu-
lan libremente por las calles de la ciudad de Quito. 
Además, capacitar a la población infantil en tenen-
cia responsable de mascotas utilizando técnicas lú-
dicas basadas en las cinco libertades.
La metodología se desarrolló en dos fases, la pri-
mera para la cuantificación y caracterización demo-
gráfica de la población canina en la ciudad de Quito 
mediante la utilización de una aplicación (Epicollect 
plus), y la segunda, para el desarrollo de capacitacio-
nes en tenencia responsable de mascotas a niños de 
cuarto año de enseñanza básica de escuelas fiscales 
del sur de la ciudad, mediante la comparación antes 
y después de la actividad utilizando una encuesta.
Dentro de los resultados del estudio demográfico 

se obtuvo que la cantidad de perros que deambulan 
libremente por las calles del 75% de los sectores ur-
banos de Quito entre las 6h00- 8h00 y 17h00- 19h00 
oscilan entre 8125 y 9133, el 51.55% en barrios del 
sur de la ciudad. Dentro de la caracterización se ob-
tuvo que la mayoría de ellos fueron machos, adultos, 
que presentan una condición corporal adecuada y al 
momento del estudio se encontraban caminando. En 
los resultados de las capacitaciones, hubo diferencia 
significativa en la comparación de las encuestas an-
tes y después en relación a la creación de un vínculo 
positivo por parte de los niños hacia las mascotas. 
Este trabajo ha permitido obtener la primera cuan-
tificación general de la demografía de perros que 
deambulan por las calles en toda el área urbana de 
Quito y proporcionar información científica a las au-
toridades locales. El vínculo humano animal depen-
de de los hábitos dentro de los hogares, pero pueden 
ser modificados en niños, mediante la educación uti-
lizando estrategias que involucren la empatía.
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La actitud hacia los animales es un tema cada vez 
más relevante en áreas como el bienestar animal. En 
los niños el rol de los animales está asociado con 
el desarrollo psicológico y social, además cobra re-
levancia puesto que el vínculo que desarrollen en 
las primeras etapas de su vida es fundamental para 
su vida adulta. Por otro lado, se ha demostrado que 
existen factores sociales e individuales que afec-
tan las actitudes hacia los animales (Ascione 1992; 
Apostol y col 2012). El objetivo de este estudio fue 
determinar factores demográficos asociados con la 
actitud hacia los animales y evaluar el impacto de 
una intervención práctica basada en la promoción 
del buen trato hacia los animales en niños de la re-
gión de Los Lagos, Chile. Se visitaron 4 colegios y 
se eligieron al azar 2 cursos por colegio (3° y 4° bá-
sico) (n=301) en los cuales se aplicaron dos cuestio-
narios obtenidos de Ascione (1992), y modificados 
para adaptarlos a la realidad local. El primer cues-
tionario contiene 23 preguntas y mide actitudes ha-
cia los animales (H-A) y el segundo 15 preguntas el 
cual mide tendencia empática humana (H-H). El co-
eficiente alfa fue de 0.7 y 0.6, respectivamente. En 
2 de los colegios (n=70), luego de la primera aplica-
ción de la encuesta, los niños asistieron a una inter-
vención consistente en una visita a una granja, en la 
que tuvieron un aprendizaje participativo en educa-
ción sobre comportamiento y bienestar animal.  Cin-
co días después, se aplicó nuevamente la encuesta. 
Para evaluar la asociación entre los puntajes de ac-
titud y variables demográficas se realizaron pruebas 
de T-Student y Wilcoxon Rank Sum Test, según la 
distribución de las variables. Para evaluar el im-
pacto de la intervención se realizó una prueba de T 

para muestras pareadas. La asociación entre ambos 
cuestionarios se evaluó mediante una correlación de 
Pearson. Los resultados del cuestionario H-A mues-
tran que las niñas obtuvieron mayores puntajes que 
los niños (p<0,01); niños provenientes de colegios 
vulnerables mostraron más bajos puntajes compara-
do con colegios de más recursos (p=0,02); niños que 
tenían mascotas presentaron mayores puntajes que 
sus pares que no tenían (p=0,04); los niños aumen-
taron significativamente sus puntajes de actitud ha-
cia los animales luego de la intervención (p<0,01); 
existe correlación positiva y significativa entre am-
bos cuestionarios (r=0,47; p<0,01). Se concluye que 
existen factores demográficos que afectan la actitud 
de los niños hacia los animales, que el impacto de 
la experiencia con animales abre una oportunidad 
para desarrollar el cuidado y afectividad hacia los 
animales, y que la compasión de los niños hacia los 
animales está relacionada con su empatía hacia los 
humanos.
Ascione, F.1992. Enhancing children’s attitudes 
about the humane treatment of animals: Generali-
zation to human-directed empathy. Anthrozoös 3: 
176-191
Apostol L, Rebega O, Miclea M.2012. Psychologi-
cal and socio-demographic predictors of attitudes 
toward animals. Soc Behav Sci 78: 521–525
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En una sociedad donde a nivel mundial se puede 
evidenciar los casos de crueldad y tenencia irrespon-
sable de animales (Ascione & Arkow, 1999). Esta es 
una razón fundamental para incentivar en los escola-
res el cuidado de los animales, pues la convivencia, 
especialmente con los animales de compañía, bene-
ficia el desarrollo emocional de los niños, sentando 
bases para su futuro como adultos, lo cual redundará 
en las futuras generaciones y en la sociedad.
En la presente investigación evaluamos el impacto 
de un programa educativo sobre bienestar animal y 
tenencia responsable de mascotas en cuatro escue-
las de la ciudad de Cuenca-Ecuador, con una mues-
tra de 170 alumnos de primero y segundo años de 
educación básica (85 grupo experimento y 85 grupo 
control), a los cuales se les administró un cuestiona-
rio de conocimientos antes y después de la interven-
ción educativa.
Al grupo experimental se impartió el taller interac-
tivo en 20 sesiones de 40 minutos cada una, para lo 
que se diseñó una guía didáctica destinada a incre-
mentar los conocimientos, cambiar las actitudes de 
observación, análisis y reflexión necesarias para el 
desarrollo de la acción educativa y principalmente 
para promover el respeto hacia todos los seres vi-
vos. El taller se basó en las 5 libertades establecidas 
por FAWC del Reino Unido para el área de bienestar 
animal (Horgan, 2007).
Posterior a la intervención se aplicó el postest a los 
dos grupos para hacer la comparación. Mediante la 
prueba T de student para muestras independientes se 
obtuvo la diferencia de promedios y con la prueba 
Chi cuadrado se determinó los porcentajes.
Al comparar los dos grupos de estudio en la Prein-
tervención observamos que no existe diferencia 
(p>0.05); los resultados obtenidos son similares 
para conocimientos y actitudes.
Luego de la intervención educativa observamos di-

ferencia significativa (p<0.05) para conocimientos 
al comparar los dos grupos; el grupo experimento, 
si bien modificó sus actitudes, no mostró diferen-
cia significativa cuando comparamos con el grupo 
control, resultados similares a los encontrados en el 
estudio realizado en México por Aguirre y Orihuela 
(2010).
Concluimos que el programa educativo sí modificó 
los conocimientos, por lo que la implementación 
de un taller sobre bienestar animal y tenencia res-
ponsable de mascotas dentro de la educación básica 
regular, reforzaría la consecución de un desarrollo 
integral del estudiante, enmarcado en el respeto ha-
cia los seres vivos y su entorno.
REFERENCIAS
Aguirre, V. & Orihuela, A. 2010. Assessment of the 
Impact of an Animal Welfare Educational. Course 
with First Grade Children in Rural School in the 
State of Morelos, Mexico. Early Childhood Educ J. 
38, 27–31.
Ascione, Frank R., Arkow, Phil. 1999. Child abu-
se, domestic violence, and animal abuse: linking the 
circles of compassion for prevention and interven-
tion. Purdue University Press.
Horgan R. 2007. Legislación de la UE sobre bien-
estar animal: situación actual y perspectivas. RED-
VET. 8(12B).
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Com o passar dos anos a domesticação dos animais 
fez com que eles se tornassem dependentes do ho-
mem, desde fornecer abrigo, nutrição e cuidados 
gerais, enquanto que o homem em contrapartida 
beneficia-se do leite, carne, lã, esterco, e também 
da força animal para trabalho na agricultura. Com 
a modernização ao longo dos anos nos sistemas de 
criação, ocorreu uma maior proximidade entre ho-
mem/animal. Assim ações de manejo negativas fo-
ram empregadas, as quais levam os animais a ex-
periências negativas, causando reações de medo em 
relação ao homem, com sérias consequências sobre 
a produtividade e o bem-estar animal. O produtor 
sabe que o tratador exerce papel fundamental na 
execução das atividades na propriedade, mas não 
tem conhecimento do quanto o manejo positivo pode 
facilitar o trabalho e reduzir o estresse dos animais 
e do homem. Conhecer o comportamento dos bovi-
nos leiteiros é uma das formas de auxiliar o entendi-
mento de sua fisiologia e contribuir para elaboração 
de novas técnicas de manejo que proporcionem aos 
animais maior conforto possibilitando melhoria na 
produtividade, também se faz necessário que sejam 
atendidas as exigências previstas nos direitos dos 
animais, como a liberdade psicológica, comporta-
mental, fisiológica, liberdade sanitária e ambiental. 
Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi 
avaliar a interação homem/animal durante o manejo 
da ordenha de vacas de leite, em quatro sistemas de 
criação, sendo dois intensivos, Compost Barn (CB) 
e Free Stall (FS), um Semi-intensivo (SI) e um Ex-
tensivo (EX) a pasto. Foram utilizadas 15 vacas hí-
gidas, da raça holandesa em lactação, por sistema 
de criação, sendo totalizado 60 animais avaliados. 
Os animais foram selecionados aleatoriamente e 
avaliados por meio de parâmetros fisiológicos (de-
fecção e micção); produção de leite; parâmetros de 
saúde (lesão de pele) e parâmetros comportamentais 

(condução pelo manejador, tempo de permanência 
na sala de espera para ordenha, tempo de permanên-
cia na sala de ordenha, tempo de ordenha, tempo de 
permanência na sala de alimentação, reatividade na 
sala de ordenha e distância de fuga). Realizou-se a 
avaliação dos animais durante o manejo da ordenha 
do período da tarde, com duração de um dia em cada 
propriedade. A principal diferença entre os quatro 
sistemas de criação é o manejo dos animais. Nos sis-
temas CB e FS, os animais dependem diretamente 
da presença do homem para fornecer, água, alimen-
tação e sanidade. Nos sistemas SI e EX, essa de-
pendência é de menor intensidade, e os animais tem 
acesso ao pasto para manifestar seus comportamen-
tos naturais. Os resultados obtidos nesse trabalho in-
dicam que alguns dos problemas que apareceram na 
avaliação das propriedades estão relacionados à for-
ma de manejo e não ao tipo de criação e também ao 
despreparo dos manejadores/tratadores para realiza-
rem as atividades. Portanto podemos concluir que a 
interação homem/animal nas propriedades avaliadas 
no sudoeste do estado do Paraná–BR mostrou uma 
relação positiva.
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La crueldad animal es motivo de preocupación en 
México y debe de ser rechazada en cualquier socie-
dad por la relación estrecha entre el maltrato animal 
y la violencia hacia las personas. En un país como 
México, que experimenta altos niveles de violencia, 
es primordial no desestimar los actos que pueden ser 
precursores de futuros crímenes.
La Ciudad de México cuenta con una Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) 
que tiene entre sus atribuciones la defensa de los 
animales ante el maltrato como parte de un medio 
ambiente sano para el desarrollo humano.
Por ello en 2016 se realizó una evaluación para co-
nocer en qué medida los funcionarios de PAOT co-
nocían la legislación, conceptos de etología y bien-
estar animal, así como evaluar en qué medida eran 
capaces de determinar si los animales, objeto de las 
denuncias, deben ser retirados del domicilio, o si 
pueden permanecer ahí, y en ese caso, cuáles son las 
recomendaciones que deben hacer al responsable.
HSI diseñó junto con PAOT un cuestionario para sus 
funcionarios, con el fin de identificar las principales 
necesidades de capacitación que les permitan des-
empeñar su labor de manera adecuada, informada 
y efectiva. Un total de 24 individuos contestaron la 
encuesta. El cuestionario fue respondido vía electró-
nica durante el mes de mayo.
Los resultados arrojaron que existía una gran nece-
sidad de capacitación, por lo que a partir del 2016 
y hasta la fecha, se ha trabajado de la mano de la 
procuraduría para ofrecer capacitación en Bienes-
tar animal, las 5 libertades y tenencia responsable, 
Etología clínica, Manejo de casos de acumulación y 
peleas de perros, Legislación en materia de protec-
ción y bienestar animal o Evaluación de condición 
corporal en diferentes especies.
Sumado a lo anterior, se han realizado acompaña-
mientos a la Procuraduría a casos de maltrato, así 

como peritajes conductuales para fortalecer las re-
soluciones que presenta la PAOT.
Una situación semejante se presentó para la Brigada 
de Vigilancia Animal (BVA), dependencia de la Se-
cretaría de Seguridad Pública encargada de atender 
denuncias de maltrato extremo. Del 1 enero al 31 de 
mayo de 2017, BVA atendió 1,950 denuncias en las 
que salvó a 931 animales, 218 de estos ingresaron 
a las instalaciones del agrupamiento para su reha-
bilitación, 200 de los cuales lograron una adopción 
exitosa.
Justamente esta labor con BVA, amén de capacita-
ciones semejantes a las de PAOT, ocurre alrededor 
de la selección de animales adoptables y la rehabili-
tación de los animales rescatados.
En conclusión, la integración de la etología clínica y 
el bienestar en el ámbito legal como sustento cientí-
fico en casos en el que el maltrato no es obvio, por 
ausencia de lesiones físicas evidentes, ha ayudado 
a la reubicación de animales a ambientes más se-
guros, sin obviar su valor en la rehabilitación de los 
mismos.
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En Colombia la Corte Constitucional afirma que 
el desarrollo normativo para la protección animal 
es deficiente, por otro lado, el Consejo de Estado 
asevera que es suficiente, aspectos que denotan dos 
posiciones contrarias que ponen en evidencia las di-
ficultades de las bases jurídicas en la materia. Por 
ende tal ambigüedad, deja grandes dudas a las au-
toridades y los entes de control del que hacer para 
proteger a los animales. De otro lado, los médicos 
veterinarios se ven coartados durante la atención 
clínica de una caso de maltrato animal por temor a 
represalias de los propietarios de las mascotas y por 
los vacíos legislativos que dan pauta a la impunidad 
de dichos casos. El objetivo del estudio fue estable-
cer la línea base en cuanto al maltrato animal, la te-
nencia responsable de animales de compañía y su 
relación con la violencia doméstica para la formula-
ción de la política pública de protección y bienestar 
animal en el municipio de Manizales. Se realizó un 
estudio descriptivo. Se aplicó una encuesta estruc-
turada a los ciudadanos y una encuesta online a los 
profesionales egresados de la Universidad de Cal-
das. El 88.7% de los ciudadanos encuestados tenía 
mascota de la especie canina. Adquiridas por adop-
ción el 42%. El 24,4% de los ciudadanos mantienen 
sus mascotas encerradas en lugares de espacio redu-
cido, El 14.6% reportó no tener vigente plan vacu-
nal de sus mascotas y la razón principal es la baja 
frecuencia con que visitan al veterinario (37.5%). 
Con respecto a la actividad física de las mascotas, 
tan solo el 55% de los encuestados reporto pasearlas 
diariamente, pero tan solo el 63% recogien las heces 
de sus máscotas durante dicho paseo. El 46% de ve-
terinarios considera que las personas que maltratan 
animales, pueden estar involucrados en maltrato a 
familiares. El 91,8% de los profesionales reconcoe 
su responsabilidad ética, legal y profesional sobre 

atención de un caso de maltrato. El 59.6% ha reci-
bido un caso de maltrato en su consultorio. Pero tan 
solo el 20% hace el reporte a las autoridades compe-
tentes mientras que el 59% confrontan verbalmente 
al propietario maltratador pero sin emitir ningún re-
porte oficial. Solo el 51% de los veterinarios reciben 
capacitación en temas relacionados con el maltrato 
animal. Se concluye que uno de los pilares impor-
tantes en la formulación de la política pública de 
protección y bienestar animal, debe contemplar la 
educación acera del maltrato animal debe fortalecer-
se tanto en la formación de los médicos veterinarios 
para prevención, diagnóstico y manejo; como en la 
ciudadanía en general, como ente fundamental de 
culturización, tenencia responsable de animales de 
compañía y disminución de los casos de maltrato 
animal.
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Resumen:

La Interacción Humano-Animal (IHA)es un compo-
nente esencial en los sistemas productivos, ya que se 
ha demostrado el impacto que tiene el operario en la 
conducta, productividad y bienestar de los animales 
de granja. Se ha evidenciado que, manejos negati-
vos y miedo hacia los humanos tienen consecuen-
cias indeseables en muchos aspectos (Waiblinger y 
col 2006; Hemsworth y Coleman 2011). El objetivo 
del estudio fue determinar qué factores del operario 
y propios del animal afectan la IHA, medida a través 
del Test de Escape(TE) en terneros de lechería de la 
región de los Ríos, Chile. Se visitaron 17 lecherías 
y se midieron 382 terneros menores a 60 días. Los 
aspectos evaluados en el operario fueron conducta, 
medida por observación directa por el experimenta-
dor (positiva; negativa); actitud, a través de la en-
cuesta de Lensink y col (2000); y antecedentes per-
sonales. En los terneros se realizó el TE el cual mide 
la reacción de los terneros al acercamiento activo de 
un experimentador; se califica en una escala don-
de 0 corresponde a un animal al cual no fue posible 
hacer contacto visual y 4 un ternero que fue posible 
tocar (Bokkers y col 2009); adicionalmente se regis-
tró edad, sexo y raza. Para el análisis estadístico se 
realizaron dos regresiones logísticas manteniendo al 
predio con efecto aleatorio. El primer modelo eva-
lúa el TE con factores del operario; el segundo aso-
cia el TE con factores del animal. Se escogieron las 
variables con p-value ≤0.2, para integrarlas poste-
riormente a un modelo multivariado. Los resultados 
significativos (p<0.05) en el primer modelo fueron: 
operarios con capacitaciones (OR=3.2), operarios 
con conducta positiva (OR=2.6) y puntajes más al-
tos en la encuesta de actitud frente a la sensibilidad 
de los terneros (OR=1.3) se asociaron con terneros 

con puntajes elevados en el TE. El segundo modelo 
arrojó sólo un factor significativo: los terneros ma-
chos se asociaron con puntajes más altos en el TE 
en comparación a hembras (OR=2.7). Se concluye 
que existen tanto factores humanos como propios 
del animal que afectan los niveles de miedo en los 
terneros, medido a través del TE, los cuales podrían 
tener un impacto en las relaciones entre humanos y 
animales en los sistemas productivos.

Bokkers EAM, H Leruste, LFM Heutinck, M Wol-
thuis-Fillerup, JTN van der Werf, BJ Lensink, CG 
van Reenen. 2009. Inter-observer and test-retest re-
liability of on-farm behavioural observations in veal 
calves. Animal Welfare 18, 381-390.
Hemsworth PH, GJ Coleman. 2011. Human–Lives-
tock Interactions: The Stockperson and the Produc-
tivity of Intensively Farmed Animals. 2°ed. CAB 
International, Wallingford, UK.
Lensink BJ, A Boissy, I Veissier. 2000. The rela-
tionship between farmers’ attitude and behaviour 
toward calves, and productivity of veal units. Ann 
Zootech 49, 313-327.
Waiblinger S, X Boivin, V Pedersen, MV Tosi, A 
Janczak, E Visser, R Jones. 2006. Assessing the hu-
mananimal relationship in farmed species: a critical 
review. AnimBehavSci 101, 185-242.
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La tricofagia es un desorden conductual frecuente-
mente desarrollado por chinchillas mantenidas en 
condiciones de confinamiento. Esta conducta, ade-
más de otros indicadores productivos, puede tener 
implicancias no solo sobre el bienestar animal, si no 
que también repercusiones económicas importantes 
en los sistemas de peletería. El objetivo del estudio 
fue determinar el componente genético de variables 
productivas y de tricofagia, y la influencia de éstas 
sobre el precio final de las pieles en una explotación 
comercial de chinchillas (Chinchilla lanigera). Los 
datos para los análisis corresponden a 10.198 chin-
chillas, registrados entre los años 1990 y 2011, en 
un criadero en Pirque, en la Región Metropolitana. 
Para determinar la relación entre las variables precio 
y peso corporal (al nacimiento, al destete y al sacri-
ficio) se utilizó un modelo de análisis de covarianza. 
Para determinar diferencias en precio de acuerdo a 
presencia o no de tricofagia se utilizó ANDEVA. A 
través de un procedimiento de máxima verosimilitud 
restringida implementada en ASRemlW®, se realizó 
la estimación de los componentes de varianza invo-
lucrados en los siguientes rasgos productivos: peso 
nacimiento (PN), peso destete (PD), peso sacrificio 
(PS), precio de pelaje en crías de chinchilla, y en la 
conducta de tricofagia. El análisis de las heredabi-
lidades de los pesos en los distintos momentos pro-
ductivos, y del precio, se realizó utilizando un mo-
delo mixto. La determinación de los componentes 
de varianza de la tricofagia, se analizaron utilizando 
un modelo estadístico umbral. Las observaciones 
fenotípicas de la conducta de tricofagia fueron re-
gistradas como binarias y los datos se analizaron uti-
lizando una función probit. Los valores de varianza 
aditiva del padre, varianza aditiva de la madre, y de 
varianza residual, fueron utilizados para calcular la 
heredabilidad de cada característica. Los análisis 

revelaron que existe una relación positiva entre el 
peso al nacimiento, y el peso al sacrificio de los ani-
males, con el precio de las pieles. Sin embargo, el 
peso al destete no afecta el precio de las pieles. El 
estudio también demostró que existe una diferencia 
significativa entre los precios de pieles que provie-
nen de animales que realizaron tricofagia, en com-
paración a aquellos provenientes de chinchillas que 
no presentaron dicha conducta. Además, se observó 
que el PN, PD, PS y la tricofagia son características 
que poseen variaciones genéticas significativas, con 
estimaciones de heredabilidad de 0,70, 0,56, 0,29, y 
0,16, respectivamente, siendo el precio de las pie-
les el único rasgo analizado que no presentó una 
variación genética significativa. Los criaderos de 
chinchillas con fines peleteros debiesen incorporar 
cambios tanto en la selección de sus animales como 
en las características del sistema de alojamiento, con 
el objetivo de prevenir el desarrollo de conductas 
anormales como la tricofagia, considerando que esta 
conducta puede ser indicador de un pobre bienestar.
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Os problemas relacionados à separação (PRS) em 
animais domésticos se dão pela exibição de com-
portamentos indesejáveis na ausência da figura de 
apego, como conduta destrutiva, vocalização ex-
cessiva e eliminação inadequada e, portanto, são 
relevantes sob o ponto de vista do bem-estar ani-
mal. Tais problemas são ainda pouco estudados em 
gatos. O objetivo deste trabalho foi identificar in-
dícios da ocorrência de PRS em gatos domésticos 
domiciliados, além de formular uma ferramenta que 
permita a sua identificação. Para tanto, uma entre-
vista semi-estruturada foi realizada com 130 tuto-
res de gatos (n = 230 gatos) residentes em Juiz de 
Fora, MG, Brasil, utilizando um questionário que 
incluiu perguntas sobre os comportamentos apre-
sentados pelos gatos na ausência do tutor. O recru-
tamento dos participantes se deu pelo método “bola 
de neve”, com a amostra inicial convidada através 
de redes sociais. A entrevista incluiu questões sobre: 
características do gato (idade, sexo, castração, raça, 
período de permanência diária sozinho na casa), do 
ambiente (tipo de residência, presença de outros ani-
mais, acesso à rua e número de moradores na casa) e 
do tutor (idade e sexo). Quanto aos indícios de PRS 
foi questionada a realização dos seguintes compor-
tamentos / estados na ausência do tutor: eliminação 
inapropriada de fezes e urina, vocalização excessi-
va, destruição, apatia, agressividade e agitação. Para 
análise dos dados foram obtidas as frequências rela-
tivas das respostas a cada uma das perguntas, segui-
das de aplicação do teste de qui-quadrado em tabela 
de contingência para avaliar se a ocorrência de PRS 
esteve associada às características dos gatos. Para 
que um animal fosse considerado como possível 
portador de PRS, este deveria apresentar, ao menos, 
dois dos indícios comportamentais acima descritos. 
Dentre os 230 animais, 13,48% (31/230) apresen-

taram, no mínimo, dois sinais concomitantemente, 
portanto foram considerados PRS. Com relação às 
características dos gatos, 60% (138/230) eram fê-
meas e 40% (92/230) eram machos, 88,26% eram 
castrados (203/230) e apenas 11,74% (27/230) eram 
de raça pura. Não foi observada influência de tais 
fatores sobre a ocorrência de PRS (sexo: χ2=0,40; 
p=0,53; castração: χ2=0,97; p=0,33; raça: χ2=0,15; 
p=0,70). No entanto, observamos que o período 
diário que o animal permaneceu longe da figura de 
apego tende a predispor o gato a desenvolver PRS 
(χ2=6,53; p=0,088), visto que dentre os gatos que 
permaneciam sozinhos por menos de 2 h/dia, apenas 
8% (2/25) apresentaram PRS, sendo 20,24% (17/84) 
entre os que permaneciam por 2 à 6h diárias e 12,64 
(11/87) para mais de 6h na ausência do tutor. Con-
cluímos que há indícios da ocorrência de PRS em 
gatos domésticos, os quais possivelmente são rela-
cionados ao tempo que o animal permanece sozin-
hos na casa. O questionário utilizado mostrou-se 
uma ferramenta promissora para identificação de 
sinais indicadores de PRS em gatos, carecendo de 
validação em futuras pesquisas.
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Históricamente la tenencia de perros se ha asociado 
a la hipótesis de biofilia, donde el ser humano es 
atraído por otros seres vivos, aumentando así nues-
tra probabilidad de sobrevivencia ya que los ani-
males actuarían como centinelas o indicadores de 
situaciones de peligro (O’Haire 2010). Así mismo, 
la tenencia de mascotas también presenta beneficios 
sicológicos y fisiológicos (Voith 2009). Así, cada 
vez más personas en Chile comparten su hogar con 
uno o más perros. Sin embargo, el desconocimien-
to sobre sus necesidades básicas puede terminar en 
abandono u otros problemas de bienestar animal. 
Debido a la escasa información sobre la tenencia 
de perros en Chile, el objetivo de este estudio fue 
conocer los aspectos básicos sobre la tenencia de 
perros en. Para ello, se realizó una encuesta elec-
trónica (formulario de Google Drive®), la cual se 
compartió a través de redes sociales. Esta consistió 
en 24 preguntas sobre tenencia de mascotas, de las 
cuales 15 fueron preguntas cerradas. Estas últimas 
se utilizaron para establecer la fiabilidad de la en-
cuesta (Alfa de Cronbach=0,81).
Como resultados destaca que, de los 1030 cuestio-
narios recibidos, 723 corresponden a propietarios de 
perros (79%). Dichos propietarios declaran como 
principal motivo para la tenencia de perros el hecho 
de que “los hace feliz” (49%) y que la tenencia de un 
perro mejora su calidad de vida (94%).
Uno de los principales motivos de abandono de pe-
rros son los problemas conductuales (Voith 2009). 
En el presente estudio los propietarios mencionan 
que su perro le teme a los fuegos artificiales (45%), 
ruidos fuertes (37%), y al Médico Veterinario (18%). 
Además, el 22% declara que su perro ha manifesta-
do agresividad hacia personas y el 52% hacia otros 
perros. El 57% de los encuestados cambiaría alguna 
conducta de su perro, destacando conductas como 

ladrar excesivamente, hacer hoyos, ser agresivo con 
otros perros, problemas de eliminación y saltar de 
manera excesiva. Estos problemas coinciden con 
los reportados mundialmente (Voith 2009) y podrían 
prevenirse a través de educación de los dueños en 
temas de conducta y manejo básico.
Los problemas de agresividad se han asociado a 
animales no castrados, soledad, la falta de paseos y 
entrenamiento básico (Voith 2009). En el presente 
estudio comprobamos que un 35% de los perros(as) 
en Chile no se encontraba gonadectomizado, un 
30% pasa más de 5 h solo y solo un 18% ha asistido 
a clases de obediencia básica.
Este es el primer estudio nacional que busca com-
prender aspectos generales de la tenencia de perros 
en Chile, con resultados similares a estudios interna-
cionales. La mayoría de los problemas detectados se 
asocian a un mal manejo y desconocimiento de las 
necesidades de los perros.
O’Haire M. 2010. Companion animals and human 
health: benefits, challenges, and the road ahead. 
Journal of Veterinary Behavior. 5: 226-234.
Voith VL. 2009. The impact of companion animal 
problems on society and the role of veterinarians. 
Vet Clin Small Anim 39:327-345.
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Resumen:

Los problemas de comportamiento se han tomado 
relevancia en los últimos años, ya que el vínculo en-
tre las personas y sus perros se han estrechado a tal 
punto en el que muchas personas consideran a sus 
perros parte importante de su familia. Estos proble-
mas afectan a este vínculo, siendo así que, en Esta-
dos Unidos se eutanasia más perros por problemas 
de comportamiento que por problemas de salud. 
Este estudio buscó realizar un diagnóstico situacio-
nal de los problemas comportamentales y determi-
nar si los factores de género, raza y edad fueron 
predisponentes para la presentación de los mismos. 
Se obtuvieron los datos mediante una encuesta rea-
lizada a 200 propietarios de perros que asistieron a 
consulta en la clínica veterinaria “Snoopy”, ubicada 
en La Concordia, Santo Domingo de los Tshacilas, 
Ecuador, entre los meses de agosto, septiembre, oc-
tubre y noviembre del año 2017. La encuesta se rea-
lizó como parte de la consulta a aquellas personas 
que accedieran de manera voluntaria. Esta evalúa 
coprofagia, agresividad, ansiedad por separación, 
vocalizaciones excesivas, fobia a sonidos, conduc-
tas compulsivas y evacuaciones inadecuadas. Por 
medio de la prueba de correlación exacta de Fisher 
al 90% y 95% de significancia, se estableció la rela-
ción entre las variantes y los problemas de compor-
tamiento y determinar si estas están asociadas a la 
presentación de los problemas de comportamiento. 
De los 200 perros estudiados, 158 (79%) mostraron 
fobia a sonidos, 157 (78,5%) evacuaciones inapro-
piadas, 140 (70%) rascado compulsivo, 124 (62%) 
ansiedad por separación, 96(48%) agresividad diri-
gida a personas, 95 (47,5%) lamido compulsivo de 
las patas, 94 (47%) agresividad dirigida a perros, 83 
(41,5%) coprofagia, 39 (19,5%) lamido compulsivo 

de la base de la cola, 38 (19%) vocalizaciones ex-
cesivas, 38 (19%) dermatitis acral por lamido, 37 
(18,5%) persecución compulsiva de la cola, 16 (8%) 
movimiento compulsivo de cabeza, 12 (6%) movi-
miento compulsivo de patas y 5 (2,5%) no presento 
ningún problema de comportamiento. Debido a la 
cantidad de variables se distribuyó a los perros en 
grupo según género, edad y raza, según los resulta-
dos obtenidos, en este estudio estas variables no son 
significativas para la aparición de los problemas de 
comportamiento estudiados.
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El desarrollo comportamental del perro, tiene etapas 
que permiten que un perro sometido a diversos en-
tornos, sea un perro equilibrado, sin alteraciones de 
conducta. Estas conductas deseables, o inhibiciones 
de conductas no deseadas, se aprenden, para esto el 
perro debe estar en un entorno que permita el desa-
rrollo de aprendizajes y de un agente modelador de 
la misma. En el caso de los propietarios de perros, 
éstos deben conocer la forma de enseñar a los perros 
de manera apropiada y entender la diferencia entre 
problemas de conducta y conductas normales de la 
especie, en un contexto determinado. El perro juega 
un importante aporte como especie de compañía en 
los humanos y por lo mismo sus propietarios son 
cada vez más preocupados de sus cuidados, lamen-
tablemente se observa en la práctica clínica habitual 
un vacío en el desarrollo de aprendizajes esperados 
y entendimiento de conductas apropiadas o no para 
la especie en distintas situaciones.
OBJETIVOS:Analizar la capacidad de reconoci-
miento de problemas de conducta en perros, de pro-
pietarios participantes de una exposición de masco-
tas.
MATERIAL Y MÉTODO: Durante un evento de 
mascotas en la ciudad de Temuco, se procedió a 
entregar una encuesta de llenado rápido, vía online 
a propietarios que participaron con sus perros. Se 
consultó por los datos de sus perros y si reconocen 
o no que su perro tiene problemas de conducta. Pos-
terior a esto se hacen preguntas que son problemas 
de conductas y se analiza la coincidencia entre el 
reconocimiento y la presencia o no de problemas 
conductuales.
RESULTADOS: 52 perros, razas variadas 8% bea-
gle, 10% poodle, , 15% terrier chileno, 39% mesti-
zo, las con mayor representación en la muestra
la distribución de edad de la muestra fue el 30 % de 

los perros tenía entre 13 a 60 meses, 13% menor de 
12 meses, el 18,2 9% mayor de 60 meses
22 animales manifestaron problemas de conductas, 
éstos se distribuyeron en un 68,2 % entre los 13 a 60 
meses, 18,2% menor a 12 meses y 13,6 % mayores 
de 60 meses. el 54,5% hembras y el 45,5% machos
Las manifestaciones de esta conducta fueron, 26% 
problemas de socialización, (63% en rango etáreo 
de 13 a 60 meses) alterado en los paseos 23% (50% 
en rango etáreo de 13 a 60 meses)y 23% con miedo 
a los ruidos (75% en rango etáreo 13 a 60 meses)
CONCLUSIONES: Hay un número de propietarios 
que no reconoce problemas conductuales en sus pe-
rros.
El rango etáreo donde se concentra el mayor número 
de problemas de conducta es entre los 13 a 60 me-
ses, perros que ya debieran estar socializados
Se sugiere que es necesario aumentar el tiempo de-
dicado a educar sobre prevenciíon de problemas 
conductuales en los animales, durante el primer año 
de vida. Esto realza el rol de la consulta de especia-
lista en medicina del comportamiento com parte del 
manejo integral del perro en su primer año de vida.
Se debe seguir estudiando el tema para comprender 
de mejor manera la relación propietario, mascota.
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