
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

"EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL SACRIFICIO DE VACAS 
GESTANTES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE 

GUADALAJARA, JALISCO" 

TESIS PROFESIONAL 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

PRESENTA 

HUGD C!ST!ÑED! V!ZQUEZ 

GUADALAJARA, JALISCO, 1983 



A g ~ a d e e i m i e n t o 6 

A MIS PAVRES: 
Alicia V4zquez de Ca~tañeda. 

Valentin Ca6tañeda Vega. 
Que me quia~on con mucho acie~to 

y &u6 con6ejoa, ea6ue~zo~ y com
p~en6i6n 6ue4on b4aicoa pa4a mi 
6o~maci6n mo~ai y acad~mi~a. 

A MIS HERMANOS: 
Robe~to, A~tu~o. Raymundo, Pat~i 

cia, Ma\tha y Jo~ge. 

Que compa~tie~on laa ho~aa de ale 
g4!a y de t4iatezi, lo6 t~itoa y 

toa 6~aca6ob¡ adem46 po~ ta uni6n 
que noa ayud6 a aalik adelante. 

A MI A&UELITA: 
Ma~ia Medina. 
Po~ el ca~iño que me dio¡ ella 
~ una pe~6ona muy buena y com 
p~en6iva. 



A g ~ a d ~ e i m ¿ e n ~ o 6 

A MI ASESOR: 

M.V.Z. MSc. Fede~Lco Rod~lgu~z Ga!za. 
Fue como un maeat~o, loa con~cimlen
tu6 que me t~a..6mlt.<.6 aon mu.y va.U.c-

6 06 lj .6U.6 CO n.6 ej 0.6 ÓUI!.~O ti h' .1 tm¡• n Ü' 

poa.tt.<.voa. 

A M!S Ml\fSTROS Y (!)J.lPI\RE~S; 

Etto6 6o~mnn una. etapa. muy impo~ta.n
te de mi vida, llena de expe~Lencla.6, 

de momentoa ag-adable6, de apnendiz! 
j e, de momen.toa d.<.61.cLtea y de tlf.a.b! 

Jo; peJto todo etlo 6o~ma ptlll.te de la 
6o'l.mac.(ón de un eatu.diante. 



. < 

I N D I C E 

PAGINA 

INTRODUCCION 1 - 9 

OB,JETIVOS 10 

I~ATERIAL Y METODOS 11 - 15 

RESULTADOS 16 - 21 

DISCUSION 22 - 25 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 26 

RESUMEN 27 

BIBLIOGRAFIA 28 - 29 



I N T R O D U e e I O N 

La pobl-ación que exist!a en 1971 a nivel mundial era de 4,000 millo

nes de personas, se supone que llegará a 7,000 millones hacia el año 

2,000. Actualmente casi 500 millones de personas se enfrentan a la -

esca3ez de rrote!nas y de alimentos energéticos, según Krummel {12). 

Sanz (18), menciona que el crecimiento exagerado de la poblaci6n y
el mejoramiento en algunos pa!ses, de los aspectos econ6~icos y so-_ 

ciales, provoca una mayor demanda de alimentos con proteínas de alto 

valor biolOgico. A pesar de todos los avances científicos y tecnol6-

gicos, el hambre en México y en muchos pa!ses del mundo es una real! 

dad. Zubirán (21), señ¡;¡la que 2,000 niños mueren cada día por desnu

trici6n en Am~rica Latina. cada año mueren 350,000 niños mexicanos a 

causa de una dieta deficiente. La desnutrici6n mina los recursos hu

manos de nuestro pa!s, las cifras muestran la dimensi6n del problema. 

Dale {6), indica que en 1978, la producci6n mundial dP- carne bovina 

disminuyó por primera vez desde 1971, en un mill6n de toneladas. 

Si consideramos la producciOn de carne per cApita por año en Arn~rica 

Latina, en relación a otros pafses, podremos observar que mientras -

en A.inl'jrica de-l Norte se produjeron 109 kg y en Oceanía 164.4 kg en -

América Latina sOlo fue del orden de 35 •. 9 kg dur~nte 1970, as! .lo se 

ñala Jasiorowski (11). 

La F.A.O. y la O.M.S. citada por Sanz (18) estiman en 2,500 calorías 

diari.as,· la cifra m1nima indispensable para que el hombre pueda ase

gurar la conservación del organismo y sea, además, capaz de ejercer 

de forma continuada .una actividad productiva. Las proteínas deben 

ser el 15% de las calorías y a su vez el 70% debe ser proteína de 

origen animal. 

Las encuestas realizadas sobre la situación alimenticia de la pobla

ci6n mundial indican que el 28% de la población consume una dieta su 

perior a 2,700 calorías, el 12% consume entre 2,200 y 2,700 calor!as 

·y·el 60% restante no alcanza las 2,000 calor!as. 
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Cárdenas (4), en un estudio realizado en M€xico, nos señala que se

estima en el medio rural que el 46.~% de la poblaci6n preescolar --

(1-4 años) sufre desnutrición de primer grado, 27.5% de segundo y --

3.4% de tercer grado. En la zona urbana el 44.1% sufre desnutrici6n 

de primer grado, el 14.8% de segundo y el 1.3% de tercero. 

El Dr. Chávez (1973) citada por Zubirán {21) declaró que en la Repú

blica Mexicana hay 3 millones de niños de edad inferior a los 5 años 

que nunca prueban leche y que otros 3 millones de la misma edad si -

la consume, pero el 67% de ellos en cantidades que no bastan para sa 

tisfacer las necesidades orgánicas. 

Todo lo anterior nos muestra el panorama de la grave escasez de car

ne y leche que sufre el mundo entero, siendo esta mucho m!s aguda en 

los pa!ses en desarrollo como el nuestro. 

Por consiguiente cualquier posible fuente de proteina de origen ani

mal que pudiera ser aprovechada ser!a de gran utilidad para los paí

ses con un alto indice de desnutrición. 

El presente estudio fue realizado para demostrar el gran desperdicio 
l 

de una posible fuente de alimentos de alto contenido proteico, que -

se realiza sacrificando a hembras bovinas gestantes, ya que sí se -

rescataran las vacas con gestaci6n m~s avanzada, se les permitiera -

que dieran a luz a sus crías y se engordaran o se dejaran para prod~ 

cir vacas· de reemplazo, habrfa un inc.remento notable en el nfunero de 

bovinos lecheros o de carne en el Estado de Jalisco. 

,..-
SACRIFICIO DE VACAS GESTANTES. 

Uno de los problemas que afectan la producción anual de carne o la -

cosecha anual de becerros es el sacrificio de hembras bovinas gesta~ 

tes. En una revisión de la literatura se encontraron los siguientes_ 

informes respecto a este tema. 

En un estudio hecho en el noreste de Australia, Ladds y S~~ers {13), 
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reportaron lo siguiente: de 7,495 vacas sacrjfícadas, 4,724 (63%) e~ 

taban preñadas. Ellos consideran que cuando no se hace el diagn6sti

co de gestaci6n, aproximadamente un 72% de las vacas llegan preñadas 

al rastro, y un 38% de las que si fueron diagnosticadas estaban ges

tante~. probablemente porque fueron cubiertas por los toros en los -

corrales antes de ser sacrificadas. 

Rogers et.al. (1972) citado por Ladds y Sununers (1,3) en un estudio -

de 5 años en los rastros del sur y norte de Queensland, Australia, -

encontraron que 6,352 vacas de 12,102 (52.5~), estaban gestantes nl 

sacrificio. Tambi~n observaron que la mayoria .estaban en el 2do. tri 

mestre (40%) o 3er. trimestre (37%). En Inglaterra (David et.al. 

1970) en Filipinas (Crur. y Escudero 1972) citados por Ladds y S\ll'\lllers 

(13), encontraron niveles de gestación de un 10 y 20%, respectivame~ 

te. El 6.1% de las vacas en Inglaterra estaban en gestaci6n temprana. 

El estudio hecho por Esparza V. (8), en el Rastro Municipal de Guada 

lajara mostró los siguientes resultados: de 3,082 bovinos sacrific~

dos, 2,08~ eran machos (67~) y 998 eran hembras {32.3~). De estas --

356 (37%) tenian m&s de 4 meses de gestación y 317 (33%) tenían me

nos de 4 meses de gestación en el momento del sacrificio. El 30% res 

tante eran hembras vacías. 

Orozco V. (17) en su tesis profesional hecha en el Rastro T.I.F. 53_ 

de Arriaga, Chiapas, encontró que en 1,960 vacas examinadas por pal

paci6n rectal, un 42.25% estaban gestantes. Calculó que las p~rdidas 

inmediatas ocasionadas por el sacrificio de vacas gestantes era de -

l'262,994. pesos. Encontr6 817 fetos y 110 embriones, o sea 927 va

cas gestantes. 

Campos H. (3), en su tesis pro~esional menciona que en el Rastro Mu

nicipal de Guadalajara, del examen de 1,000 órganos genitales un 

58.3% estaban gestantes, 20.8% en el primer tercio, 24.1% en el se

gundo tercio y 8.9% en el ~ltimo tercio . 

. G~ly_3n_ J. (.10) hizo un estudio de la incidencia de vacas gestantes -
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en el Rastro de Ferrería del Distrito Federal y obtuvo los siguien

tes resultados: de 2,037 6rg~nos geni~ales inspeccionados el 5~.05~_ 

se encontraban preñados. De las 1,101 hembras gestantes el 40.S6~, -

el 25.85% y el 33.18% se encontraban en el primero, segundo y 11lt:imo 

tercio de gestación, respectivamente. 

Adem~s de los estudios de hembras bovinas gestantes gacri1icadae, e~ 

con~ramos un trabajo de tesis profesional acerca del sacrificio de -
cab~as gestantes sacrificadas en el Rastro de Fsrrsr~~ de la Ciudad_ 
de t-13xico, D.F. En este trabajo, Constantino P. (S) nos é!EJ los si

guientes resultados: en 2,502 aparatos rGproductoreo de cabras enami 
nados, el 50. an. de los üteros se encontraban preñados con eJ. 32. 83~ 

oe un mes, 9.98~ del segundo mes, 19.56~ del tercero, 7.5~~ oel cuar 

to y 19.32% del quinto mes. 

Este trabajo nos demuestra que adert)ás del sacr.ificio de hembri.'.S bovi:_ 

nas gestantes, existe el mismo probl<ó'mil en sl t,illnado caprino, que p~ 
drYa ser una ~uente pot~ncial tambi@n de carn0 y leche. 

--Observaciones reali~adas en distinto~ rast~os de diatintag ciu&ade~_ 
del PaÍs flan mostrado una grar; cantidsd de hembras SQ1e~iiicadas en .. 

distintos estados de gestación. Sin ew.bargo, no se cuenta con cifra;H 

reales y completas que aporten fundamentos para evaluar la cantidad_ 

de kg de carne y litros de leche para consumo humano que se pierden_ 

por este concepto. 

RA7.0NES Pl\RA EL SACRIFICIO DE VACAS GESTANTES. 

El fndíce tan elevado que e~iste actualmente de s~~rificio de hem

bras bovinas ~estantes, nos llev6 a hacer una inda9aci6n para cono

cer las ra~ones que los ganaderos del Estado de Jalisco tienen para_ 

enviar las hembras gestantes al rastro. 

Las respuestas fueron las siguientes~ 

a) • - Mucha~ veces la preca;r.i;a s.i:tuacH~n econ6roica del pequeño ganad2 

ro es la causa para la venta de es~as vªcas. 



...----
b).- Cuando las vacas estgñ 9Gst~ntáe, el aumento de peso favorece

al ganadero en la compra-venta de los animales. 

e).- Otras veces, la ignorancia del ganadero de que sus vacas estin_ 
gestando provoca que las vendan como animales de desecho, o sea 
que la falta de asesoria técnica para los ganaderos en el diag

n6stico de preñez es otro factor importante. 

Farleigh (9), en un estudio hecho en Australia obtuvo los siguientes 

datos: en.entrevistas con los dueños de ranchos, ellos respondieron_ 
que las razones para la venta de hembras bovinas gestantes eran: --
edad avanzada (44~}, conform&ci6n pobre (26~), sospechas d~ inf~rti
lidad (26~) y vacas gordas (13~). 

Orozco V. ( 17) , en su te sil> profesional eeñala que los principales 

problemas son: a),- EccM6micos; b).- T!!icnicos; e}.- l?or escasez de

rorrejes y a>.- Falt~ de cr~di~oo. 

,_ 
En al Estado de Jalisco existe un& Ley Ganadera que indic~ en el A~~ 

t~culo lOS, la p~ohibici6n del sacrificio de hembras en gestaci6n, -

sin embargo, seg'dn le,s observaciones realizadas, esta wy no se apli 
ca y se continüa con 21 sAcrificio de hembras bovinas gestante¡¡¡¡ 'L-

LA CARNE FETAL. 

La carne obtenida d~ lo2 fetos, o el feto entero es considerado c6mo 

desecho, en varioo 'p&ises ezt~ prohibida para consumo humano y es -

considerada como carne poco nutritiva. "-

En Alemania los animales nacidos musrtos o sin llegar a nacer, son -

considerados de acuexdo con el punto 32(2) del reglamento de matade

ros de la A.B.A., como no aptos para consumo humano, segün Bartels

(1). En algunos otros paises como en Inglaterra y Din&lllarca, también 

existe legislaci6n, en este caso, esta prohibida la venta para cons~ 

mo humano de animales manares de 3 semanas. En los Estados Unidol!l Cle 



roorteam~rica cada Estado tiene su legislaci6n ~cerca de la caT.ne fe~ 

tal y en algunos Estados s6lo se permite el consumo de la carne de -

animales con más de 6 a 8 dfas de edad, así lo señalan Brandly et. -
al. (2}. 

Thornton (19) indica que el consumo de carne fetal o de animales ne~ 

natos debe ser prohibida porque puede ser perjudicial para la salud 

y su venta es injustificable por las siguientes razones: 

a).- El consumo de carne de animales neo-natos es repugnante para mu 

chos pueblos y regiones. 

b) .- Comünmente las vacas lecheras dan a luz becerros infectados con 

Brucella abortus, este microorganismo se presenta en gran núme

ro de fetos y el consumo de fetos brucelosoe por el humano, pu~ 

de causar brucelosie o xiebr~ ondulante, 

e).- Tambi~n una g:ran porci6n de vacE>.s sufren de tuberculosis, en e~ 

tos casos, pueden nacer de ~stas becerros con tuberculosis con

génita y la utilización del feto o de! neonato puede ser justi

ficadamente condenada. 

En el reglamento de las empacadoras T.I.F. de M~xico la caYne fetal 

es considerada no apta para consumo humano y se procesa para elabo-_ 

rar harina de carne. Por otra parte en el rastro municipal de Guada~ 

lajara, laG fetos se venden a los carniceros, siendo sl precio de 30 

pesos el kilogriil!ilo éle feto dG segundo tercto (3 a 6 mases) y los do_ 

tercer trimestre (6 a 9 meses) tienen un precio de 70 pesos el kilo

gramo, destinándolos en su gran Mayoría para consumo humano. 

Sin embargo en algunos países como en España, según San2 (18), la -

carne fetal esta sujeta al ~rticulo 30 del Reglamento de Mataderos: 

este dice que el aprovechamiento de la carne fetal esta sujeta a las 

mismas reglas que el de las adultas, al hablar de feto se refiere el 

Reglamento al embri6n ya desarxollaéio o a t@rmLto "cuya circunstan-_ 

cia se ap:reciarii por el complete r:;,<;estimi<?nto piloso de la piel". -
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En este caso el consumo de carne d~ feto.hembra es autoriz~do, En al 
gunas otras regiones como en Cerdeña, Italia y en varios p~fses de -

Oriente, la carne fetal se aprecia como manjar e:~quisito. 



Cl\&'\CTERlSTICAS l'RlNCIPALES DF: LOS FETOS DE BOVINO. 

Bart¿ls (1) <iLce •p1c es necesario tene1 en cuenta las car,Jcl-crísti-_ 

cas del feto, para diferenciarlos de los que lleqan a término o los_ 

nacidos muertos, esto es por efectos de inspección, para que los ma

tarifes no entreguen estos animales como nacidos vivos y puedan des

tinar la carne a consumo humano. 

Los fetos de vaca, aOn de término, según Sanz (lB), se reconocen por 

d~talles característicos; uno de ellos es la atelectasia de los pul

mones, corno los fetos todavfa no han respirado, los alveolos pul!!Jon~ 

res aün no est~n llenos de aire. De aquf que los ~ulmones aparezcan_ 

compactos, de color rojizo y con una superficie de secci 5n l i.sa y s~ 

ca. Las porciones pulmonares cortadas e introducidas al agua SP- van 

al fondo como consecuencia de no cont~ner air.e, es decir que la pru~ 

ba de inmersión AS positiva. 

El, feto sin des~rrollar presenta l3s rezufi~s blanJas y de color ~ma

rillenta por la planta; qeneralmcnre posee 2 incisivos a medio cu

brir por la enci.:1 y las articulaciones son voluminosas. El estómago_ 

de estos ~nimales est§ vacfo y el recto lleno de meconio, el tejido_ 

celular subcutáneo es ligeramente color de rosa, húmedo y pegajoso, 

los mQsculos son fofos edematosos y pueden exhibir color rojo qris&

ceo, la mt>dula 6sea tiene color blan<'O rojizo, los riñones son <le co 

lor negro violáceo. 

Seqún Bartels (1) el tejido graso del surco coronario del coraz6n y 

de la regi6n renal est& poco formado y tiene consistencia gelatinosa; 

se encuentra el agujero oval. Hay un uraco abierto y muestra las ve

n.:~s y arterias umbilicales rtmpliamente abiertas. Si en el feto se si 

mula el sacrificio, la herida no se abre, ni esti empapada con san

gre, asimismo falta la reabsorción sanguínea en ganglios linfáticos 

de las inmediaciones de la herida del sacrificio. De aqui que se de

b.J tomar en cuenta la herida del sacrificio. 

Thornton (19), menciona que ocasionalmente un neonato puede vivir 

8 



por un breve período despu~s del nacimiento y los pulmones de esos -

animales tienen algunas infiltraciones de aire pero otras porciones_ 

del pulm6n están colapsadas, debido a que ciertos conductos del bro~ 

c¡uio estfin obstruidos con fluidos amnióticos y flemas aspiradas. Wi! 

son (20) sefiala que otro signo indicativo es el alto contenido de -

glic6geno en el hfgado y en los mGsculos. 
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OBJETIVOS: 

1.- Estin1ur la cantidad de hembras gestantes que se sacriEiéan en t>.l 

Rastro de GuadJlajara; eJ m.:is importante en el Estado y la Re

gi6n. (./'"". 

2.- Estimar la trascendencia socioeconomica que representa 1a pérdi

da del potencial de producción en forma de fetos y embriones de 

vacas gestantes sacrificadas. 

J.- Sugerir acciones concretas para disminuir el efecto detrimental 

en el potencial de producción causado por el sacrificio de hem

bras gestantes. 
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V/ 

MATERIAL Y METODOS. 

El material utilizado en este trabajo fue el siguiente: 

a).- Material Biol6gico. 

6,337 órganos genitales de hembras bovinas sacrificadas en el 

Rastro Municipal de Guadalajara. 

b) .- Instrumental. 

1.- Cinta m€trica. 

2.- Tijeras. 

3.- Cuchillos. 

4.- Guantes de pl~stico. 

5.- Bata y botas. 

6.- llojas Je registro. 

METODOS. 

Se obtuvo autorizaC"i6n oficial para que se permitiera la revisión de> 

tractos genitales de las vacas sacrificadas en el Rastro de la Ciu

dad de Guadalajara. Los muestreos o revisiones se hicieron 1 dfa a -

la semana, durante 56 semanas, pero hubo d~as que eran de muestreo y 

no hubo sacrificio, esos dfas se descartaron. Los domingos no se hi

zo sacrificio de bovinos y en otros dfas por algunas razones (día de 

fiesta, descomposturas de las cámaras de refrigeraci6n, etc.) no se_ 

hizo matanza de bovinos; teniendo al final 43 revisiones, de 56 pro

gramadas. 

Los tractos genitales en que se detect6 gestación fueron clasifica

dos de acuerdo al avance de la preñez (primero, segundo y último te~ 

cio). Este estudio se inici6 el 27 de octubre de 1980 y termin6 el 2 

de enero de 1982. 

Para evaluar el avance de la gestación en los bovinos, se tomaron en 

cuenta a 3 autores: Thornton (19) señala las siguientes caracterist~ 

cas: para el fin del ler. mes de gestación el feto es de aproximada

mente media pulgada de largo, al fin del segundo mes el feto es de 2 
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a 2 l/2 pulgadas de largo, los dedos y la depresi6n de boca y nariz_ 

aparecen. 

Después de 3 meses el feto es de 5.6 pulgadas de largo, aparecen las 

divisiones del est6mago, los cuernos y pezuñas. 

En el 4& mes hay pequeños cambios y desarrollo, pero al fin del sa -
mes aparece pelo y los testículos descienden al escroto, a1 fin del 

sa mes el feto es de 12 pulgadas de largo. 

Durante los siguientes 3 meses el feto alcanza el tamaño de 24 pulg~ 

das y al final del 82 mes los ojos estln abiertos y los párpados cu

biertos con pelo y las pezuñas endurecidas. Al final del ga mes el -

feto es de gran tamaño aproximad&rnente 3 pies de largo y 80 libras -

de peso, esto es el promedio de peso de un naonato, pero ocurren va

riaciones de acuerdo con la raga. 

Por otra parte Michei y Schwarze (15), dicen que para la detezmina-_ 

ci6n de la edad del individuo en curso de formación nos valemos de -

la talla y del grado de desarrollo del germen completo, así como de_ 

sus órganos. El grado de desarrollo desempeña un papel especial cua~ 

do se trata de mamifero~ dom~oticos grandes, sobre todo en el primer 

mes de gestación, puee ®ntonces son mfnim®Q las diferencias de talla, 

A este respecto constituyen puntos de zefexGncia, entre otros, el d~ 

sarrollo de los somitos, el cierre del surco neu_ral, el grado de --

arrollamiento y la transformaci6n de 1~ ves1cula germinal en vesícu

la embrionaria. El desarrollo poaterior eo caracteriza por la g~ne-_ 

sis de los órganos, unida a un crecimiento rQpido. Entonces es pref~ 

rible la determinaci6n de la talla y peso de los fetos para hall~r : 

su edad. Junto con esto noo podemoe basar on el desarrollo de algu-_ 

nos órganos como por ejemplo, la aparici6n de pelos. 

Para determinar la edad a partir de la longitud del embri6n o del fe 

to se utiliza la f8rmula de Keller: X (X + 2) = cm -

En ella X repre.sent.a el ntirasro de mases transcurridos de desar .::olla. 

12 



Se emplea, sobre todo, para mamíferos domªsticos grandes (a partir ~ 

d~l 2A mes) y proporciona valores medios, previamente tabulados. 

Por filtimo se estudió el mªtodo de desarrollo y determinación de la_ 

edad del feto bovino se9ün Richtar-GotzG citado por Michel G. y ---

Eschwarze (15) • 

Con base en estos 3 investigadores se hizo la estimación de la edad_ 

de los fetos y embriones de bo~ino. 

En el Elnálisis aei:éld1st:ico áGll o&or±ficio de hembrao gootantes en el 
Rastro Municipal de Guadalejera ~amb!@n oe !ncluy6 unól svalu~ci6n -

del muestreo semanal. con el fin de saber si el m~todo utilizado fue 

el adecuado paro el QSt"aio. 

Para conocer la efectividéld dsl mªtodo de muestreo antes mencionado, 

se hizo lo siguiente: se ~oro6 la inZor.maci6n del nümero total da bo

vinos sacrificados diariamente en el Rastro Municipal de Guadalaja~a 

a partir del primero as octubxe de 1~80, hasta el 31 de dici<Smbre de 

1981, tiempo de durac!Gn de la eva1uaci6n, y en seguida se analiz6. 

El análisis de varianza de lá matanza por dia y de las variables re

lacionadas con se~o y parfodo de gestaci6n se realizó por computado

ra, con el program& SPSS, sQbprograma Condescriptive (Norman, H. et. 

al. (16), en la DirecciGn General da Organizaci6n y M~todos, Subdi

rección del Centro de c6mputo de la S.A.R.H, en Guadalajara. 

METODOS DE EVALUACION SOCIOECONOMICA. 

El método para evaluar la repercusi5n socioeco.n6mica del sacrificio 

de vacas gestantes lo hicimos de acuerdo con los datos obtenidos en 

los muestreos y en el an~lisis del sacrificio de bovinos. 

Primero calculamos el ntinlero total de bovinos sacrificados en un año, 

esto fue de acuetdo con la media d~aria multipltcada p0~ el n~e~o -
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de dias h!biles en un año. Una vez obtenidas estas cifras, de acuer

do con los porcentajes del sacrificio de vacas gestantes de segundo_ 

y ~!timo tercio, calculamos la cifra de posibles hembras por resca

tar y su ntimero de crias. En seguida determinamos el posible incre-__ 

mento de kilogramos de carne y de vaquillas de reemplazo de las crías 

obtenidas anualmenJ:e. 

De los animales para engorda posibles de obtener se rest6 un porcen

taje de mortalidad y se lleg6 a un estimado total de animales. A las 

heniliras que se utilizarían para vaquillas de reemplazo se aplic6 ta~ 

bién un porcentaje de mortalidad. En seguida se calculó la crianza -

hasta los 18 meses y el peso de las hembras a esa edad. 

F.l aspecto económico de los bovinos de engorda fue estimado de la si 

guiente forma: del nO.mero final de bovinos multiplicado por el peso_ 

de cada animal, obtuvimos los kilogramos de peso en pie. Despu~s, en 

base al precio de compra del kilogramo de carne en el Rastro Munici

pal de Guadalajara en los primeros meses de 1982, multiplicamos los 

kilogramos totales por el precio de compra y obtuvimos el valor esti 

rnado de los animales. 

Para determinar la utilidad s~ estimó el costo de producción por ki

logramo de peso y se restó del precio de venta. Multiplicando ésta -

por el nO.mero de kilogramos nos dio la utilidad total. 

En el caso de las vaquillas, como existe un porcentaje de @stas que 

no tienen características adecuadas para ser utilizadas en la reposi_ 

ción, el porcentaje estimado lo dividimos y las que no fueran aptas_ 

las enviaríamos al rastro para aprovechar su carne, y las demás se-_ 

rían para producci6n de leche y para repoblar los hatos de ganado de 

carne del Estado. De las vaquillas desechadas, se determinó el núme

ro de kilogramos de peso corporal y su valor de venta en el mercado, 

calculando en seguida la utilidad de la misma manera que con los bo

vinos de engorda. 

oe las heniliras aptas, calcularnos en base a su precio por kilogramo -
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de peso y el peso corporal, su valor económico y las tomamos como -

unidades para reposición de hembras lecheras o hembras de producci6n 

de becerros. 

En el aspecto ~ocial calculamos los posibles kilogramos de carne que 

producirfan los bovinos de engorda y las vaquillas no aptas para re

posición, con base en el porcentaje de rendimiento a la canal de bo

vinos y con esto determinaríamos cuantos kilogramos de carne podrfan 

producir. 
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RESULTADOS. 

En el es·tudio semanal realizado en el Rastro Municipal de Guadwlaj<:J

ra, del lunes 27 de octubre de 1980 al sábado 2 de enero de 1982, se 

hicieron las siguientes determinaciones: 

Nómero total de: bovinos sacrificados, machos, hembras, henmras ges

tantes, hembras no gestantes, hembras en el primer tercio de la ges

tación, hembras en el segundo periodo de la gestación y hembras en -

el último tercio de la gestación¡ teniendo al final 43 muestreos rea 

!izados de 56 programados. Los 13 muestreos no realizados se debie

ron a las siguientes causas: 8 a que era dfa domingo y no hab1a sa

crificio y los otros 5 porque era día de fiesta y por descompostura_ 

de las cámara~ de refrigeración. Los resultados se obtuvieron de la 

siguiente forma: los totales de cada uno de los muestreos se analiza 

ron con una computadora con el programa S¡¡>SS (Norman H. et. al. 1975) 

en el Centro de Cómputo de la S.A.R.H. en Guadalajara y obtllvimos -

las siguientes cifra~: 

El n~mero ~ot.al de bovinos revisados fue de 16,~57, estos represent~ 

b~n e1·1ooa del muestreo. El n~ero de machos sacrificados fue de--

10,120 y representaron el 61.5%; esto quie·re decir que era mlis eleva 

do el nümero de machos en comparación con las hembras. Se sacrific~

ron 6,337 hembras en total, siendo el 38.5~. 

Las hembras estaban distribuidas de la siguiente forma: 3 1 973 esta

ban gesta:1tes, representando el 6 3. 1%, las no gestantes fueron 2 ,364, 

o ~ea el 36.9%; estas cifras son significativas del alto índice de -

vacas gestantes que son sacrificadas. 

En la distribuci6n del avance en el periodo de gestación, se obtuvi~ 

ron los siguientes resultados: del total de hembras gestantes sacri

ficadas (3,973), había 1,861, que representaban el 46.9%, en el pri

lller tercio de gestación; J.733 vacas, el 43.6%, g;~e tenfan un avance_ 

del segundo tercio de la gestación y 379 hembras representaban el --

9.5% en el ültimo tercio de la gestación. 
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Corno se puede ver, el ndmero de heffibras gestantes representa un gran 

n6mero de animales sacrificados y un gran número de eniliriones y fe

tos desperdiciados. 

En la Tabla NR 1 se muestran los resultados antes mencionados, ade

más de otras determinaciones que fueron la media (promedio) para ca

da uno de los datos obtenidos y la desviación standard. 

Además del análisis mat0mático del sacrificio de hf>mbras bovinas ge.:s_ 

tantes, se hizo el análisis del sacrificio diario de bovinos del Ras 

tro Municipal de Guadalajara, que se llev6 a cabo de la siguiente m~ 

nera: se obtuvieron los datos diarios del total de bovinos sacrifica 

dos a partir del lR de octubre de 1980 hasta el 31 de diciembre de -

1981. Estos datos se analizaron por medio de computadora en el Cen

tro de c5mputo de la S.A.R.H. con el programa SPSS y obtuvimos los -

siguientes resultados. 

En los dfas jueves tuvimos una media diaria de matanza de 505.776 -

que fue la m~s elevada de toda la semana con desviaci5n standard de 

! 13?.102; en los s~bados la media diaria fue de 279.84, la m~s baja 

de la semana, con una desviaci6n standard de ? 143.337 

En cuanto a las desviaciones standard la m&s alta fue los sábados 

con+ 143.337 y la más baja fue de: 96,71 los dfas lunes. 

La tabla N.!! 2 muestra los resultados completos del análisis del sa

crificio de bovinos, además del n6rnero de animales sacrificados por_ 

dfa. 

17 



,_, 
co 

TABLA N-"~ 1 

RESULTADOS DEL MUESTREO DEL SACRIFICIO DE HEMBRAS BOVINAS 

GESTANTES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. 

N S d!! Bo-
Dasviaci.6n 

N vinos Sacri Media 
ficados. Stalndard 

Matanza total 43 16,457 382.721 ! 146.686 

Machos Sacrificados 43 101120 235.349 :!: 100.696 

Hembras Sacrificadas 43 6,337 147.372 + 74.827 -
Hembras Gestantes 43 3,973 92.395 :'.: 47.341 

Gestantes ler. Tercio 43 1, 861 43.279 
y 

24.408 

Gestantes 22 '1\ercio 43 1,733 40.302 ! 21. 876 

Gestantes 3er. Tercio 43 379 8.813 4. 872 

N = NUMERO DE DIAS MUESTREADOS. 

*l = % EN RELACION A HEMBRAS TOTALES SACRIFICADAS. 

*2 = % EN RELACION A HEMBRAS GESTANTES SACRIFICADAS. 

% % 
Total *1 

100.0 

61.5 

38.5 100.0 

24.3 63.1 

11.4 29.6 

10.6 27.5 

2.3 6.0 

% 
*2 

lOO .O 

46.9 

43.6 

9. 5 1 
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TABLA Nll. 2 

DIA 

Lunes 

Martes 

Mi~ reo les 

Jueves 

Viernes 

S !hado 

SACRIFICLO DE BOVINOS EN EL RASTRO M~ICIPAL DE GUADALAJARA 
DEL 1 DE OCTUBRE De 1980 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1981 

N ANIMALES f.IEDIA DIARIA DESVIACION 
SACRIFICADOS STANDARD 

58 26,218 452.981 + 96.721 

58 23,858 411.345 + 87.108 

58 25,946 447.345 :!: 106.137 

58 29' 335 505.776 :! 117.522 

58 22,288 384.276 :!; 138.102 

58 17,275 279.845 ~ 143.337 
-- ------~ -~----- ---~--- '-----

N = NUMERO DE OBSERVACIONES. 
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GflAF/CA No. 1 

OISTRISUICION DIARIO DEL SACRIFICIO DE 90VIII!OS f:N EL RASTRO MUNICIPAL DE úUAOALA • 

JARA , JALISCO. 
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GRAFICA No.2 

REPRESENTACION GRAFICA DE PORCENTAJES EN BOVINOS, SEGUN EL MUESTREO EN 

EL RASTRO MUNICIPAL DE GUAOALAJARA, JALISCO. 

HEMBRAS 
38.5% 

MACHOS 
61.6°/o 

A} HEMBRAS Y MACHOS TOTALF'5 

HEMBRAS NO 
GESTANTES 

36.9 o;, 

HEMBR~S 

GESTANTES 

63.1% 

8} HEMBRAS GESTANTES Y NO GESTANTES 

C) HE"MBRAS GE"STANTES lo, 2o,Y 3or. TERCIO 
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DISCOSION. 

Evaluación Socioecon6mica. 

Para determinar la trascendencia socioecon6mica del sacrificio de -

hembras bovinas gestantes en el Rastro Municipal de Guadalajara, uti 

lizamos el siguiente método: 

a).- Determinación del número dp posibles crías por año. 

Para esto primero fue necesario determinar el número de -

animales sacrificados anualmente, la determinación la hici 

mas de acuerdo con los datos recopilados en el Rastro Muni 

cipal de Guadalajara en el año de 1981. Obtuvimos como re

sultado 120,000 bovinos sacrificados. 

Las hembras gestantes que eran factibles de rescatar, del_ 

segundo tercio de la gestación en adelante, y de acuerdo a 

los porcentajes que obtuvimos en el muestreo, sería el 13~ 

del total de ¡;¡nimales sacrificados. El 13% de 120,000 bov! 

nos sacrificados representarfa 15,600 hembras rescatadas -

por año con un nfunero similar de crías, 

b).- Oeterrninaci6n de la posible producción de kilogramos de-

carne y de vaquillas de reemplazo anualmente. 

Una vez obtenidas las 15,600 crías, las vacas que estuvie

ran en condiciones de seguir produciendo leche o m&s crtas 

y que fuera rentable su crianza se seguirían explotando, y 

las vacas que no tuvjeran buena producci6n se enviar!an al 

castro nuevament~. 

Con las cr~as obtenidas se haría una distribuci6n de la siguiente -

forma: el 75% se dejartan como animales para producci6n de carne y -

el 25% restante sPrian para vaquillas de reemplazo; con base simple

mente en la observaci6n de la calidad d~ las hembras enviadas al ras 

tro. 

Los anin¡ales de engorda serian enviados a una explotaci6n semi-inte~ 

siva, con 360 días en pastoreo y con 140 días de fina1izaci6n; al fi 
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nal de la engorda tendríamos a 11,700 bovinos, menos el 10% de morta 

lidad, serían 10,530 bovinos con un peso de 400 ky cada uno. 

Con el 25% de las hembras que significarían 3,900 bovinos, menos el_ 

10% de mortalidad, tendríamos 3,510 vaquillas de reemplazo, que a -

los 18 meses pesarían 320 kg y serían aptas para iniciar la reprodu~ 

ci6n. 

Entonces tendr!amos 10,530 bovinos de engorda y 3,510 vaquillas de -

reemplazo. 

ASPECTO ECONOMICO. 

De acuerdo con las proyecciones anotadas, los animales de engorda s~ 

rfan 10,530 bovinos de 400 kg cada uno, que significarían 4'212,000 

kg de peso en pie, en total. 

1::1 ¡:¡recio de compra de bovinos de engorda ·fue da 53 pesos por kilo

gr~mo en los primeros meses de 1982 en ~1 Rastro Municipal de Guada-

1ajara. Haciendo la multiplicaci6n de los kilogramos obtenidos por -

el precio de compra, tendríamos como xesultado 223'236,000 pesos de 

la venta de todos los bovinos de engorda. 

Para obtener las utilidades tomamos el precio de venta del kg de pe

so y le restamos el costo de producci6n, obteniendo la utilidad, que 

en este caso seria de 10.60 pesos por kg de peso corporal, asumiendo 

gue el costo de producci6n es del 80~ y la utilidad del 20%. Resul

tanj~ 44'647,200 pesos de utilidad anual únicamente por concepto de 

los bovinos de engorda. 

En el caso de las vaquillas de reemplazo, tendriamos un total de ---

3,510 vaquillas d~ 18 meses, con 320 kg de peso. Haríamos una selec

~i6n de las hembras aptas para pie de cría, que sería aproximadamen

te el 60% del total, y el 40% restante las enviarfamos al rastro. 

Las hembras no seleccionadas serian 1,404, que se venderían en el -

·rastro a 53 pesos por kilogramo de peso. Estas hembras pesarían 449,280 
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kg y obtendr1amos de su venta 1'347,840 pesos y determinando la uti

lidad de la venta de las vaquillas de la misma forma que con los de 

engorda, nos darían 269,568 pesos de utilidad. 

Las vaquillas de reemplazo que dejaríamos para producción de leche y 

de becerros serian 2,106 animales, los cuales tendrfan un costo est~ 

mado de 70 pesos el kilogramo de peso corporal, que multiplicado por 

el peso de cada henilira, nos daría 22,400 pesos por vaquilla y esto -

multiplicado por el número de animales ser.ía .de 47 1 _174,.400 pesos. 

ASPECTO SOCIAL. 

En el aspecto social es muy interesante hacer notar la cuantiosa P~! 

dida estimada en kilogramos de carne y en animales productores de le 

che y crías de bovinos. 

En el caso de los bovinos de engorda, de acuerdo con el nGmero de k! 

logramos de peso corporal y el porcentaje de rendimiento de una ca
nal de bovino, que en éste caso es del 55% aproximadamente, tendría

mos los kilogramos de carne potenciales, que serian 2'316,600 anual

mente. 

con el 40% de las vaquillas que desecharíamos y con el mismo m~todo 

para determinar los kilogramos de carne potenciales, tendrfamos ----

247,104 kg anualmente. 

Entonces sumando los kilogramos de carne de los bovinos de engorda y 

los de las vaquillas, el resultado sería de 2'563,704 kg de carne-

anualmente. 

Las vaquillas de reemplazo las tomaríamos como unidades animales pa
ra producci6n de leche y/o crías. No se calcularon los litros de le

che o el número de becerros que pudieran producir debido a que en el 

tipo de animales rescatados existiría una gran variaci6n en cuanto a 

su potencial de producci6n, y el c~lculo de los datos no sería con

fiable. 

24 



Como podemos notar, existe un gran potencial para la producci6n de -

carne y leche que realmente se está desperdiciando, siendo este una 

p~rdida socioecon6mica muy considerable. 

SACRIFICIO DE HEMBRAS GESTANTES. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo están de acuerdo con 

la mayor!a de los informes encontrados en la literatura revisada. 

Por ejemplo, en el estudio de Ladds y Summers (13) se informa de un 

63% de hembras gestantes y en el presente e9tudio observ~os un por

centaje similar, el 63.1%. Por otra parte, Esparza V. (8), C&mpos H. 

(3) 1 Galv&n J. (lO) y Rogers et.al. (1972) citado por Ladds y su-___ 
mmers {13) observaron porcentajes de 70, 58.3, 54 y 52.5% 1 respecti

vamente, cifras muy cercanas a las detectadas en el estudio que nos 

ocupa. 

Existen otros estudios en los cuales se informa de porcentajes más -

bajos de hembras gestantes sacrificadas. Rogers et.al. (1972) 1 David 

et.al. (7) y Cruz y Escudero {1972), citados por L&dds y Summers 

(13), 0ncont~aron cifras de 42.25, 10 y 20% 1 respectivámente. 

El gran nüroero de hembras sacrificadas en estado de gestación nos d~ 

muestra la urgente necesidad de aplicar algQn sistema para rescatar_ 

los animales en estado de gestación avanzada. Adem~s se deb~rfa ase

sorar & los ganaderos para que no env:Len a sus hé·mb~as preñadas al -

sacrificio. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

1.- Más del 38% de los bovinos sacrificados en el Rastro Municipal -

de Guadalajara son hembras y m&s del 63% de ~stas se encuentran_ 

gestantes. 

2.- El sacrificio de hembras gestantes, sobre todo de aquellas en -

los· dos tiltimos tercios de la preñez, tiene repercusiones socio

económicas muy importantes. Reduce por una parte el potencial de 

producción de alimentos de origen anim~l pa~a la poblaci6n, y ·

por otra disminuye las posibilidade~ de h~cer un& mayor y mejor_ 

reposición de los vientres productores de ~&nado de ca~na y le
che. 

3.- La p§rd±da econ6mica resultante, p~~a la_ g~naaerfa en general, -

del sacrificio de hembras de bovinos gestantes, es también muy -

significativa, de acuerdo con las estim&ciones y proyecciones de 

talladas en el presente estudio. 

4.- Para aprovechar debidamente el potencial de producción que repr~. 

senta la eliminaci6n o subutilia~cidn de fetos, se sugiere la im 

plementaci6n de un programa con las etapas siguientes: 

al.- Establecer un control en los rastros para evitar el sacrif! 

cio de hembras gestantes. Un m~dico ~~terinario zootecnista 

autorizado, mediante palpaci6n rect~l, dictaminaría cu!les_ 

animales no deben pasar al sacrificio. 

bl .- Una institución oficial o particular podría rescatar las -

hembras gestantes para utilizar posteriormente los becerros 

en proyectos de producción de carne y reposición de vien

tres. 

5.- Se sugiere tambi~n el establecimiento de un programa de asesoría 

a los ganaderos para que, mediante el diagn6stico de gestaci6n -

avanzada, eviten el envio de vacas preñadas a los mataderos. 
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R E S U M E N 

En M~xico, corno en otros países, se detecta una insuficiente oferta 

de alimentos de origen animal, ocasion~ndose así una deficiente nu-_ 

trición de la población. En el Estado de Jalisco, corno en muchos --

otros lugares, se desperdicia una considerable parte del potencial -

de producción a causa del sacrificio de vacas gestantes y la canse-_ 

cuente eliminación de fetos qu~ reducen la posible producción de car 

ne y leche. 

En el presente estudio, realizado en el año de 1981, se hicieron 43_ 

muestreos previamente programados, para determinar la importancia s~ 

cio-econórnica del sacrificio de vacas gestantes. El tamaño de la--

muestra fue de 16,457 bovinos, representativa de una matanza anual -

de 120,000 animales. 

oe acuerdo con el análisis de resultados, 38,5% de los bovinos sacri 

ficados en el Rastro de Guadalajara corresponde a hembras, de ~atas 

63.1~ mostraron preñez. De las hembras gestantes, el 46.9% se encon

traban en el primer tercio, 43.6% en el segundo y el 9.5% en el últi 

rno tercio de preñez, 

Las estiroaciones y proyecciones socio-econ6micas realizadas nos~ 

can que rescatando las hembras gestantes en segundo y 6ltimo tercio 

y llevando las crías a producci6n de carne y vaquillas de reemplazo, 

se podría poner a disposici6n de la poblaci6n, por este concepto, --

2'563,704 kg de carne, con un valor de 270'410,400 pesos y un total 

ue 2,106 vaquillas de reem~lazo, por año. · 

Los resultados del presente estudio, no difieren en forma significa

tiva con aquellos encontrados en otras poblaciones de M~xico o en 

otros paises donde se permite el sacrificio de hembras gestantes. 

se plantean tambi~n en el presente trabajo algunas sugerencias para 

establecer un sistema que evite o disminuya la p~rdida del potencial 

productivo que representa el sacrificio de vacas gestantes. 
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