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I. RESUMEN 

Se elabor6 este trabajo con el fin de conocer a Condo la me

cánica de socriricio, la cantidad de decomisos y el respeto 

Que se tien~ Al R~cle~~nto de !~ !ndustribllzaci6n sanitaria 

de la Carne tipo Inspección Federal en la empacadora Senara 

Agroindustrial, S.A. de C.V. T.I.F. #67 en Cd. Obreg6n Sono

ra durante 1983 y 1985. 

A~ hacer este trabajo no sólo se pensó en las instulaciones, 

maquinaria, equipo y t~cnicus de sacriricio sino que tarnbi6n 

se consider6 la :onn de inrlucncia de este estnblecim!onto. 

La rrictodolog!a empleada !JC basó en lo rieccpilaci6n de los si

guientes da.tos: 

l. Estudio de la Zona de Inrluenctn. 

2. Condición de instalaciones, maquinaria y equipo. 

3. Técnica de Sacri~icio. 

4. Condiciones Higiénico-Sanitarias. 

5. Inspecciones Antemortem y Postmortem. 

6. Caunas de decomisos parciales y totales con los res

pectivos ar.ólisis gráricos. 

7. Se compararon actividades operativas e instalaciones 

con lo señalado por el reglamento de ln industriali

zación sanitaria de la Carne tipo Inopección Federal. 

Se recomiendan mejoras a las uctividades de inspección. 

Se sugiere la creación de un laboratorio de diagnóstico de -

triquina ya que adolece del mismo. 



II. INTROOUCCION 

Algunos autores consideran que el cerdo fue el primer animal 

domc~ticado, otros por el contrario consideran que primero -

fue domesticada la vaca. luego lo oveja y la ~2br~ y dc3pués 

el cerdo; lo cierto es, que &sto ocurri6 hnce niles de nftos 

(unos 10,000) en ln edad de piedra y cusi con sc&urirlnd, en 

algunos lugnren de A~ia. En el pertodo ncolitico se le cncuc~ 

tra ya domestic¡ido en el 05ltico y nl sudeste rtc los Alpes. 

Es aceptable que c:1 l~ ~nllRUcdnd hayn habido rc8tricción a 

un mayor consumo de carne de cerdo, pues no existtn Inspec-

ci6n Sanitaria y el animal era criado en ~ondiclone~ inade-

cuadas de Higiene. Las prot1ibicioncz dogrn~ticne s~ origina-

ron porque el cerdo puede trnnsniitir varias enfermedades nl 

hombre. En cambio, en nuestros días no hny ninguna ra26n ba

sada en principios c~en~ifi~0~ ~u~ J'Jq~ltlauc unn limitación 

al consumo de carne ?orcina (5. 13, 19). 

Al conjunto de actividades ~endienten a protP-ger y fomentar 

el bienestar hu~ano, valiéndose del acopio de conoc1rnientos 

y recursos de Lodo~ los interenndos tanto en fialud humar.a c2 

mo animal se le conoce como Salud P6blica. Comprende activi

dades tnles como, la lucha contra las zoonosis y su erradic~ 

ci6n; el fomento y la vigilancia de prácticas de higiene en 

los animales y la formación del pe1·sonal tfcnico para traba

jar en Salud Pública (1, 15, 22). 

La incidencia y prevalencia de las zoonosis en el hombre, d~ 

penden en gran parte de la lucha contra estas enfermedades -

en los animales, contando entre las m6s importantes por su -

mayor impacto en la Salud, La Cístercercosis y la Triquino-

sis (14, 15, 22). 
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El problema principal de ~limentación en la República Mexic! 

.na radica en el contenido prote1nico de la dieta, ya que su 

valor cal6rico es sólo ligeramente menor al que se considera 

satisfactorio. Las tlac1ones Unidas recomiendan la ingcst16n 

de 2600 calorías y 75 gr. de proteína por persona y por día: 

México. en conjunLv <li~po11!u co el Ji.-.:. <lo:: l:J7C d.::: ::'.C::!C Cü.10-

r!as y 73 gr. de proteína percapita diariamente. lo que nlg

nifica que el dificit promedio nacional alimentario sería -

bastante reducido si todos loo nli~entos disponibles pudle--

ran repartirse en forma equitativa. ( !.2 Actuulmcntc el 

cdnsumo de proteína de oriEcn anirnal se v~ di~:~inuído casi a 

un 30% en relación a 1970. 

En promedio, las dispor1ibilidndea con que se cuentnn son de 

alrededor de 23gr. de proteínas animales por persona y por -

día, es decir, a cada uno de los mexicanos les corresponde--

ría 700gr. de carne al mes~ 12 

La mala distribución de los alimentos os confirmada con otros 

estudios C$pecializados, según los cuales el 18% de loo mexi 

canos se alimentan adecuadamente, mientras que el 82% restan 

te sufre distintos grados de desnutrición. 12 

Lo anterior se reCicre a la problemá~lca nutricional qu~ 

afronta México y gran parte del mundo, pero es importante 

estar conscientes de los problemas económicos a los que dia-

riamente a~ enfrentan los productorris de la carne 

Para los productores tan sólo el costo del alimento represe~ 

ta del 70 al 80% de lo~ costos totales en la producción de -

cerdos. Por consiguiente, la pérdida o ganancia qué se obte~ 

ga en una explotaci6n depende, en gran parte del grado en 

que tales costos se mantengan al mínimo. {3, 20 ) 
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Este rango se mantendrá en un mínimo dependiendo de: nlimen

tac16n balanceada, adecuadas instalaciones, no presencia de 

enfermedades y buen manejo de animales. Estos dos últimos r~ 

percuten en el estudio de que es objeto este trabajo ya que 

las causas de decomiso de las canales y vísceras porcinas se 

pueden agrupnr en tres: Eníermedaden, asíixia o aplastamien

to o ambos y machos nin castrar, clnro es que el prime~ gru

po tendrá varios incisos. 
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711. OBJETIVOS 

Los obj~tivos del presente trabajo son: 

I. Determinar ln mecánica operativa del sacrificio de po~ 

cinos y establecer sus erraren de acuerdo al Reglamen

to de ln Industrialización Sanitnria de la Carne Tipo 

Inspección Federal en la Empacadora Sonora Agroindus--

trial. S.A. de c.v. 

rante 1983 y 1985. 

T.I.F. #67 Cd. Obreg6n Sonora du-

II. Conocer las causas de decomiso totales y parciales de 

III. Establecer la procedencia del producto así como su ca~ 

tidad (1983 y 1985). 

IV. Determinar ~l abasto y volumen de matanza del Rastro 

T.I.F. #67 durante 1983 y 1985. 
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IV ANTECEDENTES 

El C. Presidente de la República Lic. Jos6 L6pcz Portillo, puso 

en marcha este rastro T.I.F. construido por los productores de

bovinos y cerdos del yaqui y mayo, gobierno federal y gobierno

del estado. 

Inversi6n $105,000.000.00 

Capacidad de sacrificio en 8 horas: 600 bovinos y 900 cerdos. 

CD. OBREGON SON., MAYO 1982. 

ZONA DE INFLUENCIA 
ASPECTOS FISICOS 

LOCALIZACION DE LAS AREAS 

Sonoro es una Entidad Federativa situada en el Noroeste del pais 

que limita al Norte con ~os Estados Un1cios <l~ Américli; ul Sucu

este can el Golfo de California; al Este con el Estndo de Chi-

huahua; al Suroeste con el Estado de Sinaloa y al Noroeste con

la Pcninsule de Baja Cali·fornia Norte. Su situaci6n Gcográfica

es la siguiente: entre los paralelos 26º 13' de latitud Norte y 

108° 28 1 de longitud Oe~te. 

El área de su territorio cubre 184,934 Km 2 ; el 9.4% del óre4• t~ 
tal del país. Es la segunda entidad por su extensi6n territo--

rial. La inmediata superior es Chihuahua y la inmediata infe--

rior es Coahuila. 

GEOGRAFIA 

El Estado de Son~ra tiene un litoral can longitud de 900 Kms. 
Frente al litoral se levnntan formando parte de la entidad ---

las Islas de San Esteban, San Jorge, Pelicano, Patos, San Pedro 

de L6pez y .otras, todas ellas deshabitadas. La Isla de Tibur6n

con 1208 Km2, la más grande del país se encuentra separada del

litoral por el canal del Infiernillo y frente a Bahia Kino. 
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14.- BAVIKJJ!A ro.ro:. ""·- """" 110,654 
15.- BAVI5l: 247,932 51.- IOWUD :n::>,19.1 
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22.- a= 177,855 "'·- s.wfA N4A 162,Cii6 
23.- W-FAS .:oi.~ ~-- Sl'A. 0-tt.~ ffi,043 
2"1.- DIVISAOCfffi 71, ~/(-0 ro.- SAfUC 167,623 
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RELACION DE MUNICIPIOS 



Desde el límite con los Estados de Chihuahua hasta la parte 

media del Estado de Sonora se levanta la Sierra Madre Occi-

dental, las serranías se orientan en el sentido Sur-Sudeste 

y Noroeste. 

Políticamente la entidad se divide en 69 Municipios y 11 Di~ 

tritos Judiciales, en los que están comprendidos 4663 Local! 

duÜ~S (~~ liO~Xll relación y ?lanoai. 

La capital del Estado es la Ciudad de Hermosillo, la cual se 

localiza en la pnrtc Oeste de su territorio, siguiéndole en 

importancia las Ciudades de Cd. Obreg6n, Guaymas, Caborca, -

Novojoa, etc .. 

OROGRAFIA 

La topograría de Sonora contrasta notablemente por el ruerte 

macizo rocoso de la Sierra Mndre Occidental, que eleva el 

Estado, donda se aprecia la depresi6n de los planos que van 

descendiendo haci·a el litoral. 

Las serranías se orientan en el sentido Sur-Sudeste y Nor-N~ 

roe~te. 

Sus estribaciones son extensas, entre los que forman valles 

longitudinales en los que se precipitan ríos y arroyos que -

riegan a su vez, a otros valles transversales. En el descen

so de las cordilleras el suelo va perdiendo fertilidad que -

al acercarse al litoral se convierte en terreno plano de ma

yor extensión, hostil a la vida debido a su clima y a su 

constitución geológica cadenas montañosas que corren parale

las, componen su sistema orográfico de las que se desprenden 

ramificaciones en direcciones distintas. Dentro de su terri

torio se elevan montañas que no exceden los 2000 mts. de al

titud sobre el nivel del mar. 
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SUPERFICIE REGABLE (HAS) 

DTO. DE RIEGO GRAVEDAD BOMBEO TOTAL SUPER DOMINA " Y UNIDADES DA POR OBRA: 

S.L.R.C. #14 22,353 4,322 26,675 35,000 3.937 

CMDS YAQUIS #18 19,706 19,706 20,000 2.909 

CABORCA #37 2,388 54,872 57 ,260 64,409 8.453 

V.DEL MAYO #38 93,597 8-'l 94.438 114.000 13.941 

V.DEL YAQUI #41 215,021 9,988 225.009 240,000 33.224 

c. DE llILLO #51 161,988 161,998 193,313 23.921 

V.DE GUAYMAS #84 23,938 23 ,938 50,421 3.533 

URDERAL NORTE 49,006• 49,00G 51, 145 7.234 

UROI:RAL sun 4,3138 ld 957 19. 355 23,700 2.857 

SUMAS: 406,469 270,916 677 ,385 792,058 100.0 

• No se dispone del desglose de la superficie de Riego y gravedad. 

TENENCIA DK LA TIKHHA 

DTO. DE RIEGO PKQ. PROPS. EJIDALES TOTAL 

S.L.R.C. #14 12,851 13,824 26,675 

OIDS YAQUIS #18 -o- 19,706 19,706 

CABO!lCA #37 47' 138 10, 122 57,260 

V.DEL MAYO #38 46,507 47,931 94,438 

V.DEL YAQUI #41 103,637 121,372 225,009 

C.DE llILLO #51 159,413 2,585 161,998 

V.DE GUAYMAS #64 23,938 -o- 23,938 

URDERAL NORTE 25,737 23,266 49,005 

ÜRDERAL SUR 7,362 11,993 19,355 

SUMAS: 426,583 250,801 677,384 
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Las obros de infra~stru~turn son las que utiliza el hombre p~ 

ra modi~icar el medio y lograr el aprovechamiento de los re-

cursos naturales. 

Sonora cuenta con una red de S,158 kns. de ca~inos, incluyen

do los de mano de obra; la mayor parte de estos se han canee~ 

trado en lo zona costera, dejando práctica~ente narginada la 

región de la Sierra. En és~e se tiene 0.9 kms. de caminos pa

ra cada 100 kos 2 . de superficie. 

TELEFOHOS 

Para el aervicio telefónico se tiene un total de 34, 916 l!-

neas, 66,318 aparatos que dan servicio a 49 poblacione~. 

TELEGRAFOS 

~" cumün!c~cic~e~ t~l~erÁr\cas se ntienden a 248 localidades 

y el número de oficinas telegráficas es de 64. 

~ 
La comunicación se ha establecido a través de las estaciones 

de Hermosillo. Obregón, Guaymas, Navojoa, Nogales en las cua-

les operan un total d~ 249 aparatos. 

VIAS FERREAS 

La red ferroviaria cubre 1,084 kms. de ferrocarril construi

do casi para satisfocer las necesidades de la zona costera; -

correspondiendo a troncales y ramales el 87%. a vías secunda

rias auxiliares el 12% y a particulares el 1%. 

SERVICIOS AEREOS 

La comunicación aérea se ha establecido a través de cuatro a~ 

ropuertos prir.cipalmente; tres de mediano alcance y uno de 

corto alcance. Además cuenta con 47 aeropistas autorizadas de 
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terracer!a y tierra compacta para la operaci6n de avienes pe

que~Os. Operan tres enpresas comerciales con base en Cd. Obr~ 

g6n, Guay~as y Hermosillo, las cuales prestan servicios a 30 

poblaciones. 

MICROONDAS 

La entJdad se encuentra integrada a la red Nacional e Intern~ 

cional de Telecomunicaciones, a través de las te~~inales de -

microondas en Herrnosillo, Guaymcs y Cd. Obreg6n 1 las cuales -

cuentan con estaciones repetidoras dando servicios a 26 pobl~ 

ciones ~nl~:~d~~ con ln ruta Guadalajara, Hermosillo y Ense

nada. 

COMUNICACIONES MARITIMAS 

A pesar del extenso litoral del Estado. s~lo cuPn~~ con dos -

p~crtos importantes: Guaymas y Puerto Pe~asco. Es imperativo 

mejorar las instalaciones y servicios para aprovechar los re

cursos potenciales existentes. 
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AGRICULTURA 

ASPECTOS GENERALES 

Esta entidad ha alcanzado un desarrollo reconocido a nivel -

cional y privado n fin de promover y fomentar un más alto 

grado de trnnsformoci6n industrinl del qucse dn.nctualt:'ler.~c a 

los productos ag~{colns. ya qt1c nfin sigtJc siendo el Estado -

un gran exportador en ~aterin prima. 

El Estado de Sonora, en t~rrninos gcnernles, re~nc c~ndi~iones 

apropiadas parn el desnrrollo de ln ncti~idnd ngricola. 

E~ el Estado se dispone de una exten~n superficie de riego, 

comprendida principalmente por los 7 distriton de Riego, y -

las múltiples unidades de riego parn el deserrollo rural. 

De acuerdo con la nu~va rees~rucLuración de la Secretaría, -

se han establecido en el Estado 4 Distritos de Temporal, los 

cuales vienen a fortalecer la nctividnd y el mejor denarro-

llo de ln agricultura en la entidad. 

DISTRITO DE TEMPORAL 61.- MOCTEZUMA (RRRldPnctn) comprende 

3 unidades, la nómero 1 en Ures, n6mero 2 en Bana~ichi y nO

mero 3 en Moctezuma. 

Los municipios que abarca este distrito se encuentran al ma~ 

gen del Río San Miguel, y son los siguientes: 

Ures, Rayón, Opodepe, Carbó, y San Miguel de Horcasitas. 
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DISTR:ITO DE TEMPORAL #2.- ALANOS (Residencia) Unidad l· Alamos, 

unidad 2 Rosario Tesopaco, dividida en zona 2 incluye a Qui

riego y Onavas¡ unidad 3 Yécora, unidad 4 Novojoa. 

DISTRITO DE TEMPORAL #3.- •AGDALENA (Residencia) Unidad l S! 

ric, Tub~t8ma y Trincheras, unidad 2 Benjamín Hill, Magdale

na, lmuris, Cucurpe y Nogales, unidnd 3 Cananc~, N:cc. ~neo~ 

ch1 y Santa Cruz. 

DISTRITO DE TEMPORAL #4.- SAHUARIPA IRealdencia) Comprende -

los siguientes municipios: Sahuarlpn, Soyopa, La Colorada, -

Villa Posqueira (Matape) San Pedro de la Cueva, Suaqui Gran

de, San Javier, Becunora, Ar!vechi y Mn:ntnn. 
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GAHADERIA 

Las activtdades pecuarias en ~l Est~do las con~~ituycn la Ge

naderia, la Porcicultura. la Avicultura y la m5s reciente la 

Apicultura, este rnarco productivo está apoyado por las siguie~ 

tes actividades: Investigación, Asistencia técnica, Crédito, -

Aseguramiento e In~rnestructurn entre otras. 

Las actividades pecuarios son las más importantes en la econ2 

mia del Estado, no obstante, las limitaciones que le son pro

picias, como probleman de tenencia de ln tierra, mal manejo -

del g~n~do, defic!~nt~~ ~int~mRR de orgoniznci6n y servicios 

de apoyo del sector oficial, poca reinvers16n en el sector -

privado, y di~icultades para la comercinlizaci6n de la produ~ 

ci6n y para la adquisici6n de insumos. 

Del análisis del valor de ln producción se deriva que no obs

tante la gran cantidad de recursos que utilizan, es ineficaz 

para satisracer ln demanda creciente que el país hace de pro

ductos pecuarios, pero en cambio provoca desajuste eco16gico 

por el mal uso de dichos recursos. 
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PORCINOS 

La porclcultura se ha convertido en una actividad sumamente d~ 

nAmica en el Estado, y ha llegado a ser el primer productor de 

cerdos en el país y el ~nicu con =op2clrlncl y cnlldnd pnra ex-

portar. Euto se ha logrado en gron porte por ln aplicaci6n de 

tecnología importad~. adecuada a las circtJnstancias que preva

lecen como, el clirnn, recursos hunnnos, tccnol6~ico y finnnci~ 

ro6. 

Poca i~po1·tnncln se le ha dnclo a ln instalnci6n de granjas es-· 

pe~ializndas en ln producción de pie~ de cr~as certificdda~. y 

la gran demanda de se~entaleo ha logrado inportnr do E.U. ra-

zas de con3idcrable valor genético, lo qJe repercute en bcnef1 

cio de la producción. Conjuntnmcn~~ con la ~ovilLznción de 

pico de crías, por descuido de las autoridudes ~a~itnrias. se 

han 1ntroriuci<lv ~l E=~~d0 Pnrermedades que se consideraban ex~ 

ticas, por lo tanto no habin conocimier\to de etlns en cunnto a 

sus e~ectos devastadores. Ademós continUa el peliero latente -

de la introducción de otrna enfermedades de efecto nocivo como 

Aujesky y Cólera. Esta ~ltirna impediría. con su presencia. l~ 

posibilidad dP conquistar nuevos raercados internacionales, ya 

que son algunos paises que so11 libres o est~n en vias de lograr 

su erradicación; además de que se ccrre el riesgo de perder el 

actual con Jap6n por su próxima declaración de pnis libre de -

c6lera. Por las cnrncteristicas de intensiva, por la tecnific~ 

ción requerida y por el volumen de insumo~ necesarios, la por

cicultura se ha concentrndo en las zonas bajas. cerca de 1os -

centros agrí~olas, de la inrrnestructura de comunicación de -

los centros agricolas, de la inlraestructura de comunicación -

de los servicios y de los centros de conRun10 del Estado. Dest~ 

can las regiones de Hermosillo, Cajemc, Navojoa y Huataoa1npo. 

El Banrural inici6 lu desconcentración hacia la zona serrana -

del Norte del Estado, incipiente o~n en su desarrollo, con el 

~in de mejorar el nivel de vida de los ejidos. 



PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA PORCICULTURA 

En le porcicultura uno de loa problemas principales es que Mé

xico es considerado a nivel internacional como un país afecta-

do por el cólera porcino. Esta situnción afecta a la exporta-

ción de carne a los E.U. pais ~nsi compl~tamente libre de c61~ 

ra, dentro de poco hacia Jnpén que se d~clnrnrá también libre 

de este problema. 

Ln importación de pies de crin~ con linea de mejornmlento gen! 

tico, ha introducido la enfermedad de gastroenteritis trnnsmi

elble. responsable de pérdidas muy considerables a la porcicul 

tura y mantiene latente el peligro de la introducción de otras 

enfermedades. 

Las instituciones Fddera1eG y Ezt~talez hnn d~~c,1idado el est~ 

blecimiento de estaciones cuarentenarias internacionales y la 

aplicación del reglamento zoosanitario en vigor para estos ca

eos. 

La capacidad actual de los rastros y de las plantas T.I.F. es 

insuriciente para procesar y almacenar la producción actual -

del cerdo. 
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PRODUCCION DE CARNE DE PORCINO 

1962 1960 

AílO POBLACION NO. DE ANIMALES VOLUMEN DE PRECIO MEDIO VALOR DE LA 
ANIMAL SACRIFICADOS PRODUCCION RURAL. PRODUCCION 

(Cabezos) (Tons.) (Pesos/Kg.Canal) (Miles $) 

1965 161,148 34,626 2,493 7.42 16,498 
1')66 168, 113 :;,o,~49 

..,. .. ...,..., 
7,4~ 16,226 ............... 

1967 169,794 20,283 l ,•160 7.60 11,096 
1966 173,190 33,436 2,407 7.60 18,293 
1969 176,654 42,015 3,025 7.60 22,990 
1')70 176,420 48,094 3,655 8.90 32,530 
1971 180,204 60,989 4,635 9.15 42,410 
1972 182,006 74,809 5,685 9.30 52,871 
1973 183,826 91, 574 6,959 9.65 67,154 
1974 186,868 100,411 7,631 16.45 125.530 
1975 192,626 104,450 7,938 21.00 166,698 
1976 196,575 157,810 11,993 22.20 266,245 
1977 399,943 158,703 12,061 27.00 325,647 
1978 415,302 315,367 23,968 30.00 719,040 
1979 460,113 336,966 27,889 36.00 1 1 004,004 
1980 569,469 417,054 30,028 42.25 1'268,683 

FUENTE: RESIDENCIA DE PLANEACION, REPRESENTACION GRAL~ EN EL ESTADO.- S.A.R.H. 
• NO INCLUYE MOVILIZl\CJON EN PIE. 
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PRODUCCION TOTAL DE CARNE DE CERDO 

l.975 1980 

AFIO POBLACIO!l VOLlJ?.!EN DE 
ANIMAL PRODUCCION 

(V ion tres) (Ton.) 

1975 31,484 27,202 

1977 41.~71;\ 36,269 

1978 50,260 43,425 

1979 56,680 46,972 

1980 72, 140 59, 191 

INCLUYE MOVILIZACION EN PIE Y SACRIFICADO 

FUENTE: RESIDENCIA DE PLANEACION.- S.A.R.H. 

PRECIO MEDIO 
RURAL 

($ Kg. de Canal} 

22.20 

27.00 

30.00 

36.CO 

42.20 
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VALOR DE LA 
PRODUCCION 
(Miles de $) 

603,884 

979,263 

1'302,750 

1'751,372 

2'499,962 



V. MATERIAL Y METODOS 

Para 1a realización del prcsent~ trabajo se utilizaron las -

67 (en Cd. Obregón Sonora) 1 Libros de Registro de cantidad -

de animales sacriCicados, decorninados y las causas ~uc oca-

sionaron dicho castigo ns! como el destino ~ue se les di6 d~ 

rante los años de 1983 y 1985. 

Tgmbién s~ utilizó la biblioteca de ln Secretnr!a de A~ricu! 

tura y Rccurnos Hidr~L1licos pnra obtener infor~ación ~obre -

el Estado de Souora y poder 1.imitnr ln zona de influt"ncia de 

eatn planta (17). 

La metodología utilizRdn en este trabajo consistió b5sicame~ 

te en obtener inCormación sobre el proceso ope1·ativo de ma-

tanza y compararlo con la reglame11tación T.I.F. as( como la 

obtención de datos sobre decomisos durante 1983 y 1985 ~ue -

se analizan grá:ficamcnte ( 6, 7, 9, 10, 11. 14, 18 , 21 , 22 1 23). 

Se manej6 información sobre la zo11a de influencia de esta 

planta incluyéndose aspectos importantes del Eotndo de Sono

ra por~ue de esta forma se cumple con los objetivos lil y IV 

planteados en el presente trabajo. 

El área geogrúrica que comprenden las actividades de proce-

dencia del producto y abasto conforman la Zonu de Inrluencia 

que ya se enmarcó como antecedente~ 
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VI. RESULTADOS 

El conocimiento de los aspectoo do organización e inrraestru~ 

tura del Estado de Sonora permite conocer su situación actual 

y cepacid~d prodcc~!v~ (17}. 

La descripción del proceso de sacrificio aquí descrito es el 

que actualmente se renlizn en la plunta T.I.F. 67 

Los siguientes cundroc muestran resultados de: 

Diagrama de ~lujo de sacrificio (Cuadro I) 

Volumen de decomiso total de conales durante 1983 y 1985 
(Cuadros II y III) 

Volumen de decomiso parcial durante 1983 y 1985 
(Cuadros IV y V) 

Lug~i· J~ ~,·v~~<le11G¡u y cuntidüci de porcinos aacr1i1cados 
en la empacadora T.I.F. 67 durante 1983 y 1985 
(Cuadros VI y VII) 

Lugares que abastece la empacadora T.I.F. No. 67 
(Cuadro VIII) 

Volumen de matanza durante 1983 y 1985 (Cuadros IX y X) 

Fr~ctJencia eomparntive dr volumen de mntnn~e durante 
1983 y 1985 (Cuadro XI) 
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PROCESO DE SACRIFICIO 

La planta Sonora Empacadora.Agroir.dustrlA1, S.A. (S.E.A.S.A.) 

se encuentra ubicada en Canol Alto y Calle Base, predio Santo 

Hc~n, a 1.5 Ki16metros de las oficinas ccntrnles por un cami

no de terrecería. 

Los cerdos sólo llegan por carretero, en cnmioneta pick-up, -

en cami6n de dos pisos con capacidad para 70 ó 75 cerdos, en 

camiones tor~on con una cnpncidad de 108 cerdos y trailera -

con doli pisos y capncidnd para 180. 

Al llegar lo9 cn~iones se acomodan en el andén de descarga -

en donde bnjan al corral de recibo, donde el encargado de 

las compras los selecciona y les fija precio, los animales 

que llegan muertos o ~oribundos no son descargado9 y de ncue~ 

do con el reglamento no se reciben. 

Los cerdos que llegan agitados, entumidos o con al~ún signo -

que los haga parecer sospechosos a los ojos del comp~ador son 

apartados y en el caso de los agitados se les da tiempo para 

que se repongan recurriendo a baños o sangrías por medio d~ -

cortes en las orejas y qucd~ e juicio del comprador el reci-

bir o no a estos animales y s6lo cuando dudan, piden el auxi

lio del Médico Veterinario responsable. 

Los cerdos que compra la emrresa deben pesar de 90 a 120kilos, 

los animales con pesos menores o con demasiada grasa ~o son -

recibidos, o se les castiga en el precio; una vez aceptados se 

requiere la documentaci6n que consta en la guia sanitaria, 

guia de tránsito. recibo de impuestos y facturas. 

Después de estos requisitos los cerdos son recibidos y pasa-

dos a la báscula, en donde son pesados y a~ salir de ah! se -

les pone el número de la partida dándoles un golpe en el lomo 
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con marcador de agujas de metal impregnadas de tinta que al -

penetrar en la piel deja grabado el número formado por los 

agujeros. En cate momento los cerdos posan a ser propiedad de 

la empresa. Después de marcado~ ~~ distribuyen en corrnlctns, 

donde se lc5 proporciona agua a discreción y repo~nn ah! has

ta el siguiente día. 

La inspección nntc-rnorte~ se rcnli:a o la maílana siguiente, -

en el lugar y posición en que se encuentren los ani~nles, no 

Be hnc~ en din5~lca: cunndo hny muertos, se evisceran y se 

11evan ul corro de dcconiso, los re3tancen qurdan aprobados -

en ln corralctu. 

Hay una trompo en donde oe van metiendo uno por uno los cer-

dos apartados. 

Mientras tnnto otrcs ayudantes del Médico Voterinorio se ocu

pan de revisar el estado de limpiezn del equipo de la sala de 

matanza. denbnratndor ~4mnrA ~~ r~~ri~~r=:!6~ y ~mpaqu~ Ja 

VÍBceraa. 

Hecha la inspección "ante-mortcm". así corno ln revisión de la 

sala de trabnjo, las pruebas de cloro al agun y ver si hay s~ 

ficiente vapor para que funcion~ el tanque de escnldAdo y loR 

esterilizadores, se da lo orden de it1iciar el sacrificio. 

De las corraletas pasan loe cerdcn al corral ante mortem y de 

ahí al sh1Jte o manga que los conduce a la caja de aturdido. -

El arreo por el shute o manga se hoce por medio de toques 

eléctricos, uno por uno van entrando a un cepo formado por 

dos planchas metólicas, que sirven de paredes y cuyo piso es 

movible de modo que nl entrar el animal se cae al piso y queda ntt'!:!_ 

pedo, en este momento el operador le coloca tras las orejas los electrodos 

de un aparato llamado stuner o aturdidor durante uno a tres segundos se-
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gún la talla del cerdo y és~e al recibir la descarga queda a

turdido durante unos minutos. por el peso del mismo se tamba

leo y cae e ur.a plan~ho donde otro ~mpleado le pone une cade

na en una pa~a y lo engancha a un elevador que lo conduce a -

un segundo piso donde lo recibe el degollador que con un gol

pe in traduce su cuchi.!lo en e 1 pecho, papada, y con un movimie.!,! 

to semicircular corta vasos sanguíneos y en ocasiones perfora 

o corta el corazón, la sangre cae al piso que tiene forma de 

embudo y por un tubo es con~ucida a un depósito de donde será 

bombeado a la planta de rendiniento. El =crdo permanece colg~ 

do desangrándose durante 3 a 5 minutos y al finalizar este 

tiempo se le considrra muerto, (todo es~o OCtirre sin dolor p~ 

ra el animal), el ~is~o degollaUor se encnrga de dejnr caer -

los cerdos ya desangrados nl tnnallC de cscaldndo donde la te~ 

peratura debe ser de 57 a 60°C o más. Les cerdos permanecen -

en el tanque de 4 a 7 minutos, el cscnldúdor con un remo los 

acomoda, los mueve y los hace avanzar tnllnndolos de vez en -

caldador, que lo snca del agua acomodándolo en la máquina pe

ladora con aspas de hule y metal que giran en un sentido y h~ 

cen girar al cerdo en sentido contrario desprendiéndole la m~ 

yor parte de la cerda de 10 n 12 segundos en la peladora son 

suficientes, por medio de otro brazo cuchara o por el mismo -

escaldador se saca de la peladora, se deposita en una mesa m~ 

tálica donde la reciben dos obreros colocados en ambos lados. 

El primero con un cuchillo campana quita parte del pelo que -

queda en cabeza, nariz y orejas. El segundo quita las pezuñas 

y provee el gancho de donde se colgará a los cerdos. Junto a 

este trabajador se encuentra otro que se encarga de rasurar -

las patas traseras hasta el corvej6n, descubrir los tendones 

flexor superficial y profundo del miembro posterior y colocar 

entre ellos una varilla especial (lambril) que mantiene sepa

radas las patas del cerdo para facilitar los siguientes movi

mientos: este lembril €ngancha una carretilla que va por el -

riel y lo baja a la mesa por un tobogán quedando colgado, es

te riel se comunica con un combeller o cadena transportadora 
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provista de una uBa por metro, cada una sirve para empujar -

una carretilla de modo que los cerdos van separados entre si 

a raz6n de un metro y avanzan continuamente n raz6n de 100 a 

125 metros por hora. Una ve: GObrc el riel encontramos un 

trabajador provisto de un lanza llamas de gas con el que cha

musca la cerda que aún per~anecc adherida n ln piel. 

En seguido ac encuentra otro trabajador ja:~onero pnrndo en 

una tarima nlta que se encuentra encnrgado de rusurar con cu

chillo lns pntns desde el corvejón hastn ln c~durn y la coln. 

En un segundo plano múo bajo se encucntrn otro tnr1mn y otro 

L1·abajador (toc~n~ro) qu~ ~e encnrgn de rn5urar ~odo el cuer

po desde el lí~ite de lo cadern r.osta el líwite de la espald! 

llu. 

Más adelante está ''el espaldillcro'' a quien le toca rasurar y 

limpiar la espaldilla, bx·nzo, antebrazo, munos y cuello. Por 

Oltimo se encuentra o~ru ''lüGlnc~=·· y e! ''pP?11~Pro' 1 aue quita 

con un g~ncho las pezuñas de ln~ cstremidades anteriores, ra

sura y limpia toda la cabe~a y siguiendo su camino pasan las 

can3ics a través de un baño de agua a presión formado por un 

sistema de tubos perforados que proyectan los chorros de agua 

de der~cl\a a i~quicrda y vlceversu, saliendo del baño se en-

cuentra el trabajador que quita párpados y conductos auditivos 

(la canal debe estar limpia antes de t1acer algan corte). 

Los pñrpados llevan pestañas que estorban, de los conductos -

auditivos se quita lo más profundo por la gran cantidad de e~ 

rilla. Se eviscera y enseguida otro hombre desprende la cab~ 

za desarticulada de le occipito alantoidea, el corte debe de

jar al descubierto los músculos maseteros y los ganglios lin

~áticos (~axilares, parotideos y suprafaringeos) que deben 

quedar nheridos a la cabeza ~unque hay ocasiones en que quedan 
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adheridos a la canal. Continúa el inspector de cabeza que es 

ayudante del Médico Veterinnrio (empleado de la Secretarini -

el cual hace inspección de ganglios ~ubmaximilares, tirohioi

dco interno, parotideos y rnúnculos Maseteros con un corte, -

C5tcs cortP~ son paralelos a ln ~andíb~la para descubrtr cis

ticercos. 

servando consistencia, 5ecrcci6n y tnna"º· Posteriormente le

vanta la vista dándole una rcv!s16n d~ toda la canal y si sa

le un sospechosa se da la voz para nlcrtnr al inspector de -

vísceras. Hay un eviscerador que quita el pene, abre la envi

dad abdominal y elimino la v~jlgu procurando no romperla pora 

no contnminnr el resto con lo ori~n. 31 es hembra se qLiito ln 

matriz, pulmones, hi~ado, cora=ón, p~ncrean y bazo. Se sucan 

después ví~ceras blancas. Las víscerns pasnn n la chnrola, 

hay otro ayudante del inspcc:or que revisa pulmones y palpan

do revisa la cadena ganglionar mediast!nic~ y limpio el cora

z6n con cuchillo buscando cisticercos y lesiones de parásitos. 

e• ~!b~d~ ~~ ~Pvi~n por los dos lndo~. buscando anorn~lias co

mo bolsas de equinococcus, cirros1~. 

En intc5tinos se revisan los ganglios neséntericos para dete~ 

tar tuberculosis viscer~l. s6lo en cnso de duda se uLiliza el 

cuchillo, con un corte se dejan al descubierto los ri~ones y 

el inspector los libera de su cápsula observándolos4 Los vís

ceras pasan a otra mesa de inspecci6r1 y dividen las rojas de 

las blancas,acabando de sacar las vísceras queda limpio la -

canal. 

Se desurden los intestinos (desbaratarlos)~ el intestino del

gado se lava y enrolla, el intestino grueso pasa a un molino 

y después a un lavador de intestinos que consta de un cilin-

dro perrorado que al girar los hace pedazos, provocando una -

limpieza con eliminación del excremento y es~o se manda a la 

plan~a de ~endimiento junto con el decomiso y la sangre. 
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Los hígados cuelgan en perchas y pasan a enfriarse e la cáma

ra de rerrigeraci6n y al otro d!a se les empaca y congela. 

Pasa el cerdo al serrucho de disco que lo cortn a lo largo de 

la columna vertebral seccionándolo en dos partes que quedan -

unidas solc por la piel, ens~guidn estó ot~o operador que eli 

mina los coágulos que dejó el corte, tejido seccionado y si -

hoy adherencias en costillas. 

Pasa al lavador qu~ quita con agua n prc~i6n pelo, ~ucicdad y 

coágulos que hubieran quedado siendo aquí la irlapección final 

aprobada. 

Por Ol~imo pasan a la báscula de cnnnl y se pego \lna etique-

ta que contiene su peso, en seguida se le pone el sello de -

º'Inspección y Aprobada'' pasando a la cámara de rerr1gerac16n 

donde permnnccerd a un~ te~peratura de dos a cuatrO grados -

centígrados hasta el día siguiente en que será desbaratado o 

enviado en canal a Guadalajara, Monterrey o M6xico en camión 

refrigerante. 
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CUADRO II 

REPRESENTATIVO DEL VOLUMEN DE DECOMISO 

TOTAL DE CANALES DE ENERO A DICIEMBRE 

T, I. F. 67 1983. 

MUERTOS 
ANTES DEL 

MES SEPTICEMIA CISTICERCOSIS ERISIPELA ICTERICIA SACRIFICIO 

E l l 2 
F 
M 
A 
M 2 1 
J l l. 
J 1 
A 2 
s 
o l l 
N l. 2 
1J --

TOTAL 3 5 2 1 9 
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CUADRO :UI 

REPRESENTATIVO DEL VOLUMEN DE DECOMISO 
TOTAL DE CANALES DE ENERO A DICIEMBRE 

T.¡•!". 51 1985 

MUERTOS 
ANTES DEL 

MES SEPTICEMIA CISTICERCOSIS ERISIPELA ICTERICIA SACRIF:;:CIO 

E l l 
F l 2 
M 
A 2 
M 2 l 
J 
J 
A 1 
s 
o 1 1 1 1 
N 1 
D _1_ 

TOTAL 3 ~ 2 2 8 
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CUADRO rv 

REPRESENTATIVO DEL VOLUMEN DE DECOM:tSO PARCIAL 

DURANTE EHERO-DICIEMBRE DE 199'? 

T .1.F. 67 

PARTES 
MES lNTESTltlO l!IGADO CORAZOH CA!lEZAS PIELES PATAS RiílONES CANAL 

E 6l.8 1052 309 9 3 l 
F 714 1245 512 16 ¡¡ 

M 1321 1524 621 41 24 
·A 821 1284 385 26 8 1 
M 86G 1432 356 51 3 4 
J 1116 1809 594 lA6 
J 648 814 ~16 116 3 
A 966 1221 406 131 6 19 l 
s 952 150.0 415 144 26 
o 1.146 1301 484 162 18 1 
N 963 1041 419 126 ~ 29 1 
D 785 1015 :isa 116 16 

TOTAL 10936 15342 5105 1086 17 148 7 3 

DECOMISO PARCIAL TOTAL 32004 



34 

CUADRO V 

REPRESENTATIVO DEL VOLUMEN DE DECOMISO PARCIAL 

DURANTE ENERO A DICIEMBRE DE 1985 

T.!. r. Ne. €7 

PARTES 
MES I!ITESTiflO HIGADO CORAZON CABEZAS PIELES PATAS RIÑONES CANAL 

E 731 lll4 412 11 8 
F 800 1430 616 19 4 l 
M 1491 1829 762 56 42 
A 90;> 1237 493 29 14 2 
M 934 1574 488 57 5 61 
J 1361 1927 624 157 5 
J 871 727 313 118 27 
A 1074 1368 432 148 10 l 
s 1118 1421 459 152 21 29 
o 1221 l2ll 46~ 163 17 l 
N 1132 l3C8 481 146 6 36 
D ~ ~ ~ E!. E 

TOTAL 12556 16290 5956 1177 42 197 64 3 

DECOMISO PARCIAL TOTAL 36285 
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CUADRO VJ: 

LUGAR DE PROCEDENCIA y CANTIDAD DE PORCINOS SACRIFICADOS EN 

EN LA EMPACADORA T. I. F. #67 

1983. 

MES HERMOSILLO NAVOJOA OBREGON HUATABAMPO OTROS TOTAL 

E 3911 3147 3218 2635 4541 17,452 

F 3602 3410 3405 27419 3624 16,790 

M 2032 1962 1699 2049 7,742 

A 2115 2443 2049 2574 9,l.Bl 

M 24137 2950 2948 ¡;399 3099 13,883 

J 2602 2328 3367 2.148 2673 13,418 

J 3245 4297 4012 3663 4905 20,122 

A 5061 4883 5591 4588 5685 25,808 

s 5004 5228 6821 4898 6709 28,660 

o 5661 5988 5773 5309 6411 29,142 

N 6204 5858 6849 5705 !'985 30,601 

D 4351 ~ ~ ~ 5231 24,456 

TOTAL 43243 45424 51612 42490 54486 237,255 
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CUADRO VII 

LUGAR DE PROCEDENCIA y CANTIDAD DE PORCINOS SACRIFICADOS EN 

LA EMPACADORA T. I .F. #67 DURAN'TE 

1985. 

MES HERMOSILLO NAVOJOA OBREGOtl GUAY MAS OTROS TOTAL 

E 3114 4614 5313 3621 4208 20,870 

F 3111 4070 4306 2546 4601 18,634 

M 2014 1921 1814 1914 2213 9,876 

A 1905 1814 1621 1870 2006 9,216 

M 2316 ?.412 3018 2589 3608 13,943 

J 3208 3608 4511 4108 5206 20,641 

J 4618 4506 5326 4671 .1 t: l •! 23,735 

A 5921 6837 6014 56913 5869 30,339 

s 5306 5096 6477 582G 7321 31'026 

o 6207 6712 6629 6108 6966 32' ~:>2 

N s~2e 0565 5208 490!: 6814 29,418 

D ~ ~ ~ 4087 ~ 25,229 

TOTAL 48976 53861 55855 47943 58914 265,549 



OCEANO 

CUADRO VIII 

l.ug.o.res que abastece ln empucodora T. I .F. No.67 
y que Junt:.o con lon municipios productores de -
cerdos en el estado de Sonora confonnnn ln zona 
de influencio de esto planta. ( 1 7). 

11 

+ 
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CUADRO :tX 

DIAGRM'.A REPRESENTATIVO DEL VOLUMEN DE MATANZA 
DURANTE ENE!IO-DICIEM!JRE DE 1963 

T .1. F. No. 67 
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CUADRO X 

DIAGRAMA REPRESENTATIVO DEL VOLUMEN DE MATANZA 
DURANTE ENERO-DICIEMBRE DE 1985 

T. I. F. No. 67 
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FRECUENCIA COMPARATIVA DEL VOLUMEN DE MATANZA 
(1983 y 1985) 

M A H J J A . s O N D 

40 



Se presenta inCormación sobre volumen de matanza, decomisos 
totales y parciales de 1983 y 1985. No se tuvo acceso a la 
información de1 año 1984 por circunstancias de car6c~er ad
ministrativo. 

El ieuadro :Xl muestra una. curva de producción en incremento 
a partir del mes de Juli0 ~!c~n7arlo ~u pico c~xi~o en Octu
bre-Noviembre y su decadencia se inicin en 01c1emb1·e Glcnd~ 
la ~inima producci6n en Marzo-Abr1l. Lo qtic es resl1ltado de 
las Ciestn5 religiosas que i~pl1cen viRil~n de cnrnes rojas. 

Los resultado& que SP obnervnn en los cuadre~ VI y VII (pro
cedencia y cnntidn<l de procinos ~ac1·if ic~doR} nuestran \tn 11 
ro increMcnto en 1985 cor1 r~!ación n 1~83 lo Q'lC ha repcrcu= 
tido directamente en la c;1ntidnd <lr deco~l~os tot~lcs y por
cialcc. Esto se compr~r1dc porqu~ ln producclón porcin.1 en el 
estado de Sonora ha ido en tt~~~ntc. 

Se sabe a que 1u&ar 5e envio la producción. mag no se tiene 
registro de planto que p11cdo cuantificar su destino final 
por 1o que no Ge c11rnplc plcno~er1tc ul obje~ivo IV plantcndo 
en este trabajo. 

Un 13.~8% y .00842% de dccomi~o parcial y total ~cspcctivo-
mcnte en el º~~ !g~~ nR{ corno un 13.66% y .006~0 de decomiso 
parcial y total r·<lspec~i~nmentc durante lJCS c~i~µncian un -
eficiente mandjo ~1i&i6nico-sanito~io en lus gr~\nja3. 

En esta plnnta las etlolog!us de decomiso p~rcial no se espe 
ciCicnn sulvo en alzuncs ca3os, por lo que los porcentajes -
que se pudieran manejar en cuanto a dict\as cattsns son poco -
si~nif"icativoa. 

A continu~ci6n menciono los órganos decom1sa~u~ co~Onmente y 
la cuusa que posiblemente pudo provocar dicho cafitigo en la 
plnnt& T.I.I". 67 

HIGA DO 

CORAZON 

INTESTINO 

CABEZAS 

PIELES 

CIRROSIS 
LARVAS ASCARIS 
DISTOMIASIS 
CONGESTlON 

ADHERENCIAS 
OTHAS 

ASCAH!S SUM 
OTRAS 

RIHlTIS 
ACTINOMICOSIS 
ACTINOBACILOSIS 

TRAUMATISMOS 
SARNAS 
ERITEMAS 
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PATAS - POOODERMATITIS 
ARTRITIS 

RiílONES - VARIAS 

PARTES CANAL - ABSCESOS 
TRAUMATISMO 
SARNAS 
ERITEMAS 

DECOMISOS TOTALES 
MUERTOS ANTES DEL SACRIFICIO 
CISTERCOSIS 
SEPTICEMIA 
ERISIPELA 
ICTERICIA 

El 6rgano más decon1lsado en 1983 y 1985 Cue el hígado y pre
sumiblemente las causaa de dicho castigo fueron larvas d~ 
escarie. 

Pulmones y tráquea normales o afectadas así como cerda, san
gre> decomisos parciales y totales son enviados o la planta 
de r@ndimi~nt~ d~nde ~~ ~~oce::n y ~r~~=~or~an ~n 2,~,·lr1u, -
por ello es que pul~cnes no De consideran en decomisos par-
ciale~. 
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VII. DlSCUSION 

Causas de decomiso en cana~es 

Respecto a las causas de decomiso se revisaron trabajos an~~ 
rioreo con el rin de compararlo5 con los ~esultados obteni-
dos durante el pr~scn~e estudie. Los trabajos revisados se -
realizaron en los siguiente~ rnstro5: Tlnlnepuntla. Abastos 
Cuautitl6n 1 Cerro Gordo. Ferrerin y T.:.F. 27. 

La lncxistenciu de tr~bRjos rcalizndos en pla11tns T.I.F. en 
el área de porcinos ohl1gn ln conp3rnci6n de resultados con 
otro tipo de rastros y 00lnmcnte cor1 un T.l.F. 

a A 5 ta D ff.J1;1000 ""· A.NUU.L.C5 c:,.un.-.3 oc ""· C•IULIS S PARCU:, CI[ 
1'CTAL C,UU,U:S 'l. TOTAL PC 

~CllFICA.DOS Dl:CX>l150 blCOMt$.AOA3 .,._,= Dl~lSOS 

TLAl.MlPAllTt.A l.1Wl!i>/- .. • . . »• O.HI l•.-··· Hl 0 Ml :1. •Cts.naacc::us ... o.o.i" .. UlSIPl.L.4 ., o.:..::: . ,., 0.16 .. vt•Jl:A~ ' o.oca .. tCTtUClA. • 0.0000 

...... ,.,. lUl/IU 609.919 .. :tSTICtaco:s1s u.in o.t"l'l 
CUAUTIT\..A.14 

36 -··· 
.. Sl:P''C'lClJllA """ O.Qb;i 

'· [At:aru.A """ o.Cf.14 )~91'1 o.•7 .. C'Ultll.lt. "'" o.on 
~. CtlftCLS11Cln .... o.c..61 

ª""' l'!iUlo~ .... ::~~ l. C1ST11'.'0oCCt•H.!J, ... o.llll 
c:oaoo lZ -a•• >. 111.A.S. 2 O.o,JO~ ¡¡¡ 0.1• 

'· U.IStftU l o.oca 

n:tu1.t11u. 1967/70 l 0 9c.1;772 l. Ct5TlCOCO!Ol5 :?'J$66 '·"" 
.&2 -··· 

.. ~MlCOU• U><jl o.cn1 
3. u.se~ '"'" 0.0$2 31023 1.72 
.ti, TlUl.lNATfSWOS ... º·°"'2 .. C'PttOC:i.UOH •"6 Q.025 

T.a.r. 27 , ... 115',2•0 l. CIST[llC'1S1S •• Q.041 

12 -··· 
.. tRISU'U .. A 'º O.OO<lt> 
>. M,A.S. • O.OC69 7¡ 0,061 .. SlPílCt:Ml>. ' 0.0026 .. ICTCklCIA 2 0,0017 

T.J,f, •1 1981", ~2,GO-l l. M,A,S. J1 o.OOll& , ... .. CtSTICC~COSIS ,. O.OO:?~US 

ª" ••••• '· S[PTICLHIA 

L 
o.ocn1e 0.00t19 .. tlll511'ELJ. 0.00079 .. lCTCfU.:IA. 0.000~9 

f\JCNTE¡ Llbro .Je r•al•U"O LI• .. ll>•F"· clt.n ••n1t~r1~. 
J\lrl•dlcc;:lt.n Sanll•r\• n;i.. ·11 l,• ,ü ,lf>I 

•w,,.,s,1 MU¡;,RfOS .V.TCS DE. ~4CRITt.:10 
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En el cuadro anterior se apr~cin que s!gucn imperando las e~ 

rermedades infecciosas como son: Cisticercosis, Erisipela y 

Septicemia. De todas ell.as resalta la primera por su car6c-

ter zoon6t1co y de 6 rastros en 4 es la principal causo de -

decomiso en canales. en los ot~os dos ocupa el segundo lugar. 

Es impo~tante observar que en los Rastros T.I.F. el número -

de decomisos en canal es mínimo. Es~o debido básicamente a 

la compra de animales a los po;cicultores y no a la maquila 

como ocurre en lon otros rnstro~. 

El rastro T.I.F. compra c~rdoo en pie continuamente, los sa-

crificn y procesa pa1·a ~espuós vender dcrivadoc. Les porci-

cultores saben que si en sus cxplotacione3 no tienen buenas 

medidas higiénico-sanitarias poco gnnodo podrán vender a las 

plantas T.I.F. 

~n la~ ~~ro~ r~~~rnA ~P pAea por derecho de degUello (maqui

la) y ahí la intención del porcicultor e3 pasar por bu~no t~ 

do su ganndo aún cuando no lo esté. 

Esto explica en gran parte las cifras nrrojadas en el cuadro 

anterior. 

Comparando la T.I.F. 27 y 67 encontramos que la ubícación de 

"ambas determina en gran parte los resultad~s expuestos. 

La T.I.F. 27 se ubica en Penjamo Gto. lugar donde abunda la 

explotación animal de traspatio. 

La T. I .F. 67 se ubica en Cd. Obregón Son. dond.e las granjas 

tecnificadas ocupan en alto porcentaje. 

En bien sabido que las explotaciones de traspatio favorecen 

la presentación de múltiples enfermedades ~iendo por ello -

importante resaltar el aspecto ubicación. 
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Regresando a la causa de dcco~lco número uno en el Rastro 

T.I.F. 67 podemos decir que esto se debe a las distBncias 

producción en los distintcs ~unicipios del Estado de Sonora 

y a lo extremogo del cli~u aunado al nG~ero de nniMales por 

transporte. Tonbi6n se pudo aprcclnr qt1e existe unn reluci6n 

de cnni un cerdo muerto nntcs del sncrificio por cada uno de 

loa cnnaleu in!'estndo:.; p::::>!~ Cisticerco n<lc~~s de que estos -

dos absorben ~1 71.1% de <!eco~isos de cnnale5. 

Al referirnos n las causna de decomiso que oct1pan el tercero 

y cuarto lugar, p~demos decir que la prebcntnción se debe 

tanto o la mal3 aplicación de la ~edicinn preventiva y el 

mnl manejo, yn sen en el centro de producción o en el trans

por~e ccmo ~~~·rr~ Pn lnR casos de Erlnipeln y Septicemia re~ 

pectivamente. 

La carne ictérica presenta un sabor amargo nl consumirse y -

varia de intensidad segun el grado de en~ermcdnd, por lo que 

es causa de decomiso en canal. 

El siguiente cuadro muestra las principales causas de decomi 

so en visceras·en 5 rastros, para posteriormente hacer una -

comparaci6n. 
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Principales causas de decomiso en visceras en 5 diferentes -

rastros. 

'!'.!.F. 67 T .. I.F. 27 TLALNEPANTLA ABASTOS CUAUTITLAN CERRO GORDO 

HICADO ASCARIS CONGEST!_ON N=:U!l.ONIA CONGESTJON 

INTESTINO EQUINOCOCCOS UEU~ONI/., ENF'ISEMA ADllERENC IAS 

CORAZON CIRROSIS ADHERENCIAS CONGESTlON ENFISEMA 

CABEZAS ABSCESOS f.o,.BSCESOS ASC',\R!ASIS ABSCESOS 

PATAS PTES. Ct\NAL ASCAHIASIS ABSCESOS ASCARIASIS 

Fuente: Libro d~ recistI."'o dt~ ln in~pección suni t.:iria .. 

Jurlndicción Sanit.c.ria rlo. 7 (B. 16) 

En el cuadro anterior podemos observo.r- que prcdcminun aquellos casos re

lacionados con el transporte y sacrificio como uon la congestión y neurn2 

nía resp~ctivarnentc, cst~ últi~a debido n ln a~pirnción de líquidos du~ 

rante el sacrificio y la primera debido a un mal tJangru.d..:). 

En las plantas T.I.F. no son de importanclu' la cor:¿c.:;.tión y neumonía, lo 

que evidencia un mejor sangrndo y escaldado lo QUt.."" ~s t~j !'.:n funsión de -

una buena practica de eyt!gulación y de un adecu.;;i.do t.1.cr.ipo de tiñngrado. 

En estas plantas los decomisos parciales más importantes son los referi

dos al Hígado y posteriormente intestino. 

Las lesiones en hígado que reporta la T. I. F. 27 n.os dan un parámetro que 

pudiera ser similar o las de ln T.I.F. 67. 
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Desafortunadamente, como ya se mencin6 en su oportunidad, en estn 

plantn solo se registran 109 organoa decowisndos pero no las cau-

sis profundo, pero no obstnntc se consideraron los datos disponi-

blea. 

Para la evaluoci6n de las condicionen ~unitarias de la planta --

T. I.F. 67 se realizó una compnraci6n ~on lo establecido por el -

Reglamento de ln Industrialización Snnitnria de la Carne Tipo Ins 

pección Federal.(21) 
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Después de realizada la ~omparac16n podemos decir que las condici~ 

n~~ ~~n1tRrias imperantes en la planta ~.!.F. 67 en lo que se r~ 

riere a instalaciones, equipo, persona1 y proceso re6nen buenas -

condiciones de funcionamiento. 

Las fallas encontradas se refieren a la mecánica operativa de sa

criricio empleada y eon: 

Antes de introducir el ganado a la planta no se realiza la inspes 

ci6n antemortem. 

No se utiliza la tarjeta de control de inspección antemortem 

por corral, que indica al MVZ el número de partida a sacrificar y 

sus antecedentes. 

Los cerdos caidos o que presentan algo anormal no son marcados -

con arete ni trasladados a la corraleta de animales sospechosos. 
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Ya sobre la l!nea de matanza al momento de eviscerar s~ deben co

locar dos e~iquet~~ con e! midn10 n~mero en las ~xilas y una de e~ 

tas será desprendida y pegada a la charoln de visceras de cada 

animal. la otra pcrmanecc~é en la canal, de esta forma se sabe a 

quien pertenecieron y en coso de que se encuentre alguna anomalía 

se pueda identlficar la canal para innpecci6n; esto se no efectúa 

porque ni charolas tienen para las visceras cte cadn canal, todas 

las colocan en carros charola y son trasladndñ~ al cu~rto d~ lav~ 

do de visceras donde son lavadas y sin re~edio alguno entran en -

contacto con piso y botaa, después se colocan en percheros móviles 

y son trasladadna al cong~lador. 

Es necesario señalar que esta planta no cuentn con triquinoscopio 

y por ello podemos decir qu~ n~ ~u~p!-0 ~un los requisitos sanita

rios en Cormn total. 



VIII. CONCLUSIONES 

Se prevee un gran d~sarrollo en el Estado de Sonora. 

El estado de Sonora ha logrado erradicnr la o~~cr~~dad ~e C6lcre 
Porcino lo cual es un gran logro que aunndo a la alta calidad de 
los productos procesados en la planta T.!.F. 67 le per~iti6 ex-
portar carne de 6ptima calidad. 

El funcionamiento de este rastro es estricto y este trabajo lo -
confirma. 

Es dirlcil que con \lnn inspección sanitaria cor.io ln quo se lleva 
a cabo en esta planta pcrsis~an enfermedadea zoonótlco=. Le ex
cepc16n es la triquinosis porque se carece de triquinos~opio. 

Se confirma el respeto que ne tiene al Reglamento de la Indus--
triali:ac16n Sanitnria de ln Carne tipo Inspecc16n Federal. 
(SARfl). 
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