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RESUMEN

Se comparó el efecto del periodo de días en alimentación (DIA) para 
alcanzar el peso al sacrificio sobre características productivas, rendimiento 
de la canal caliente y fría y rendimientos de cortes primarios y al detal de 
corderos criollos alimentados en confinamiento con raciones totales (RT). 
La calidad de la carne incluyendo el perfil de ácidos grasos también fue 
determinada. La RT conteniendo 70% de alimento concentrado y 30% heno 
de gramíneas tropicales se ofreció al 4.5% del peso vivo del cordero en base 
seca hasta lograr determinar los DIA para alcanzar un peso al sacrificio de 
20 a 25 kg (PS1) o de 46 a 50 kg (PS2). Tres jaulas con cuatro ovinos criollos 
de cinco a siete meses se utilizaron como unidades experimentales durante 
el periodo de DIA para alcanzar el PS1 y dos animales por jaula durante los 
DIA para alcanzar el PS2. En cada periodo de DIA se cuantificó el consumo 
voluntario (CV) por jaula de los corderos. Para determinar la ganancia en 
peso diaria (GPD) por animal y la conversión alimenticia (CA) por jaula, los 
corderos se pesaron semanalmente. Al obtener el PSI y PS2, seis corderos 
de cada peso se sacrificaron en un matadero comercial para determinar el 
rendimiento de la canal caliente (RCC) y fría (RCF), y el rendimiento de cortes 
primarios y al detal con relación al peso de la canal fría. Los cortes primarios 
evaluados fueron nuca (N), costilla 1-5/pernil delantero (CPD), costillas 6-13 
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(C), lomo (L) y pernil trasero (PT). Los cortes al detal incluyeron chuleta 
de hombro (CH), chuleta francesa (CF), costillas (CT), osobuco (O), pernil 
trasero (PTT) y fricase (F). Muestras del Longissimus dorsi se obtuvieron 
de cada canal para determinar la calidad de la carne evidenciada por pH, 
terneza, color, contenido de nutrientes y el perfil de ácidos grasos en el 
músculo. Los datos se analizaron utilizando un diseño completamente 
aleatorizado con dos tratamientos (DIA) y tres repeticiones (jaula) para las 
características productivas CV y CA y seis repeticiones (animal) para las 
demás variables evaluadas. Los DIA de los corderos criollos alimentados 
con RT para alcanzar el PS1 y PS2 fue de 42 y 128, respectivamente. El CV 
de la materia seca por jaula con relación al peso vivo de los animales y 
la GPD por cordero fue similar (P= 0.05) para ambos periodos de DIA; sin 
embargo, la CA fue menor (P<0.05) en corderos al PS1 que al PS2. Sacrificar 
corderos al PS2 resultó en mayor (P<0.05) RCC y RCF que en corderos 
sacrificados a un menor peso. El rendimiento de los cortes primarios CPD, 
L y PT y el de los cortes al detal CH, CT, O y PT fue mayor (P<0.05) en 
corderos con PS2 que PSI. Los criterios de calidad de carne, color y terneza 
fueron similares (P=0.05) para ambos pesos al sacrificio. El contenido de 
proteína fue mayor (P<0.05) en carne de corderos de PS1 que PS2, pero el 
contenido de grasa bruta y lípidos totales fue menor. El contenido de ácidos 
grasos poliinsaturados (AGPI) n-3 y n-6 fue mayor (P<0.05) en la carne de 
cordero con PS1 que PS2, pero la relación AGPI n-6/n-3 fue menor (P<0.05). 
Diferencias en el contenido de ácidos grasos individuales debido al periodo 
de DIA y peso al sacrificio también se observaron. En conclusión, el periodo 
de DIA para alcanzar el peso al sacrificio y el peso final a la matanza 
afecta las características productivas, rendimiento de la canal y cortes y la 
calidad de la carne del cordero criollo alimentado en confinamiento con RT. 
Recomendamos el sacrifico del cordero criollo a un peso vivo entre 46 a 50 
kg debido al mayor RCC y RCF y rendimiento de cortes primarios y al detal 
de corderos sacrificados a un mayor peso, sin que se afecte negativamente 
la calidad de la carne.
Palabras clave: cordero, sistema de alimentación, engorde, calidad de la 
carne

ABSTRACT

Effect of the period of days on feed to reach slaughter weight on productive 
characteristics, carcass yield and cuts and meat quality of creole sheep fed 

with total rations

We compared the effect of the period of days on feed (DOF) to reach the 
slaughter weight on performance, hot and cold carcass yield, and wholesale 
(primal) and retail cuts of native lambs fed in confinement with total rations 
(TR). Meat quality including fatty acid profile was also determined. The 
TR containing 70% concentrate and 30% tropical grass hay was offered 
at 4.5% of the live weight of the lamb on a dry matter basis until the pre-
established slaughter weight of 20 to 25 kg (SW1) or 46 to 50 kg (SW2) was 
achieved. Three feeding pens with four ‘five- to seven-month-old’ lambs 
were used as experimental units during the DOF period to reach SW1, 
and two animals per pen were used during the DOF period to reach SW2. 
During each DOF period, voluntary dry matter intake as a percentage of 
animal weight (DMI) per pen was quantified. To determine the daily weight 
gain (ADG) per animal and the feed conversion (FC) per pen, the lambs 
were weighed weekly. When SW1 and SW2 were achieved, six lambs per 
weight were slaughtered in a commercial abattoir to determine hot (HCY) 
and cold (CCY) carcass yield. The wholesale (primal) cuts evaluated were 
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neck (N), shoulder (SL), ribs 6-13 (RIB), loin (LN) and leg (LG); and retail 
cuts (RTC) included shoulder chop (SCH), French chop (FCH), ribs (RS), 
back leg (BL), shanks (SH), and stew meat (ST). Samples of Longissimus 
dorsi were obtained from each carcass to determine meat quality as 
evidenced by pH, tenderness, color, nutrient content, and fatty acid profile 
in the muscle. The data were analyzed using a completely randomized 
design with two treatments (DOF) and three repetitions (pen) for DMI 
and FC and six repetitions (animal) for the other variables evaluated. The 
DOF of native lambs fed with TR to reach SW 1 and SW2 were 42 and 128, 
respectively. The DMI of the dry matter per pen in relation to the live weight 
of the animals and the ADG per lamb were similar (P=0.05) for both DOF 
periods, but FC was lower (P<0.05) in lambs at SW1 than SW2. The HCY and 
CCY were greater (P<0.05) in lambs slaughtered at SW2 than SW1. Yield 
from primal cuts SL, LN, and LG and retail cuts SCH, RS, SH, and BL were 
also higher in lambs at SW2 than those slaughtered at SW1. Meat quality, 
color, and tenderness criteria were similar (P=0.05) for both slaughter 
weights. Crude protein was higher (P<0.05) in lambs slaughtered at SW1 
than at SW2, but crude fat and total lipid content were lower. The content of 
polyunsaturated fatty acids (PUFA) n-3 and n-6 content was higher (P<0.05) 
in lambs at SW1 than SW2, but the PUFA n-6/n-3 ratio was lower (P<0.05). 
Differences in individual fatty acid content due to DOF period and slaughter 
weight were also observed. In conclusion, the DOF period to reach the 
slaughter weight and the final weight at slaughter influences performance, 
yield of the carcass and cuts, and the quality of the meat of native lamb fed 
in confinement with total rations. We recommend the slaughter of native 
lambs at 46 to 50 kg because the yield was greater for carcass as well as 
wholesale (primal) and retail cuts of lamb slaughtered at heavier weights 
without affecting meat quality.
Keywords: lamb, feeding system, meat quality

INTRODUCCIÓN

La producción de ovinos para producción de carne contribuye a la 
disponibilidad, al acceso y la estabilidad de los alimentos para el ser 
humano. Es decir, contribuye a la seguridad alimentaria tanto en paí-
ses desarrollados como en vías de desarrollo. Para el 2030, se estima 
un aumento en el consumo mundial de carne de cordero de un 15.7% 
(FAO, 2021). En Puerto Rico, la producción de pequeños rumiantes 
para carne, en su mayoría ovinos, ha despertado gran interés en los 
productores pecuarios. En la isla, los ovinos para producción de carne 
se crían mayormente bajo condiciones de manejo extensivo, pastorean-
do pastos tropicales naturalizados sin o con limitada suplementación. 
Desafortunadamente, la calidad del forraje y su disponibilidad en algu-
nas épocas se ve afectada, lo que provoca disminución en el consumo de 
materia seca, pérdida de peso y potencial desarrollo de enfermedades 
en los animales (Rodríguez et al., 2014). Además, con este tipo de sis-
tema extensivo los ovinos generalmente alcanzan su peso al sacrificio 
a una edad superior a los 12 meses, lo que resulta en la producción de 
carne de “mutton” y no de cordero (González et al., 2014). En siste-
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mas intensivos de producción, los corderos confinados y alimentados 
con raciones totales (RT) con un alto contenido de granos de cereales 
han tenido resultados positivos, ya que se reduce el tiempo necesario 
para que el animal alcance el peso al sacrificio. Investigaciones rela-
cionadas realizadas en el trópico de Puerto Rico (Ríos-Lugardo, 2020; 
Suárez-Rodríguez, 2019; Rosado-Huertas, 2019) han demostrado que, 
bajo condiciones de estrés por calor, es posible mejorar la productividad 
y las características de la canal de ovinos criollos alimentados con RT y 
con un peso al sacrificio menor de 25 a 30 kg. Suárez-Rodríguez (2019) 
reportó una ganancia en peso diaria de 200 g/d en corderos Katahdin 
alimentados en confinamiento con RT comparado con una ganancia de 
56 g/d en corderos criollos en pastoreo. Rosado-Huertas (2019) repor-
tó, en experimentos realizados en Puerto Rico, que es posible obtener 
ganancias de peso entre 139 a 213 g/d en corderos criollos alimentados 
con RT. El mismo autor indicó que el sistema de alimentación (intensi-
vo o extensivo) afecta el peso y el rendimiento porcentual de los cortes 
mayoristas y al detal y la calidad de la carne. En otro estudio se reportó 
que alimentar corderos en crecimiento hasta 25 kg promedio con dietas 
que satisfacen los requerimientos proteicos y dos niveles porcentua-
les de NDT mayores al requerimiento (53%) bajo condiciones de estrés 
térmico no afectó su rendimiento productivo, rendimiento de la canal 
y cortes y parámetros de la calidad de la carne (Ríos-Lugardo, 2020).

La producción de cortes de carne al detal de mayor tamaño y un me-
jor rendimiento con relación al peso de la canal fría de los animales es 
necesaria para mejorar la oferta al consumidor y generar una industria 
competitiva. Sin embargo, no existe información documentada sobre el 
desempeño productivo de ovinos criollos alimentados en confinamiento 
y sacrificados a un peso corporal mayor de 25 a 30 kg. Esta investiga-
ción se diseñó para evaluar el periodo de alimentación en días necesa-
rio para alcanzar un peso al sacrificio entre 20 a 25 kg y entre 46 a 50 
kg en ovinos criollos alimentados en confinamiento con RT. Se evaluó, 
además, el efecto del periodo de días en alimentación con RT sobre ca-
racterísticas productivas, rendimiento de la canal y cortes, parámetros 
químicos y de calidad nutricional de la carne.

MATERIALES Y MÉTODOS

Animales y manejo

Se utilizaron 12 corderos criollos (peso vivo inicial promedio = 16.59 
kg) para evaluar el efecto de los días en alimentación (DIA) para alcan-
zar el peso a la matanza. Para este experimento, se preestablecieron 
dos pesos al sacrificio: de 22 a 25 kg y de 46 a 50 kg. El estudio se reali-
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zó en el Proyecto de Pequeños Rumiantes en la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Mayagüez. Los doce corderos (de cinco a siete meses 
de edad) se distribuyeron en tres jaulas con cuatro animales en cada 
una durante el periodo de días para alcanzar de 22 a 25 kg de peso y 
dos animales por jaula durante el periodo de tiempo para alcanzar el 
peso a la matanza de 46 a 50 kg. Las jaulas, con unas dimensiones de 
6.25 x 7.75 pies, estaban equipadas con comederos de cemento y acceso 
al agua y bloque de minerales. Los bloques minerales contenían una 
mezcla de macro y micro minerales y estuvieron disponibles durante 
todo el experimento (Red Trace Mineral Salt Brick)7. El agua siempre 
estuvo disponible ad libitum durante el transcurso de la prueba de 
alimentación. Se le inyectó a cada cordero, de manera intramuscular, 
medio mililitro de un complejo nutricional de vitaminas A, D y E. Los 
corderos se sometieron a dos semanas de adaptación a las facilidades, 
al manejo y la dieta experimental y se vacunaron contra enterotoxemia 
utilizando un producto comercial (Vision CD-T). Además, los animales 
fueron evaluados físicamente y desparasitados, según la escala, uti-
lizando como criterio la coloración de la mucosa ocular descrita en la 
tarjeta de FAMACHA®.

Ración total, consumo voluntario y ganancia en peso

La RT utilizada en el experimento consistió en una mezcla de 30% 
de heno de gramíneas tropicales (HGT) y 70% de alimento concentra-
do (AC). Los ingredientes, ambos obtenidos de suplidores comerciales, 
fueron mezclados manualmente para obtener un contenido estimado 
de 13.3% de proteína bruta (PB) y un mínimo de 53% de nutrientes 
digeribles totales (NDT), según las recomendaciones del Concilio Na-
cional de Investigaciones (NRC, 2007) para ovinos en crecimiento con 
una ganancia mínimo de 150 g/d. El HGT, contendiendo una mezcla de 
hierba pajón (Andropogum virginicus) y hierba buffel (Cenchrus cilia-
ris), se trozó en partículas teóricas de 5 a 8 cm utilizando maquinaria 
comercial para evitar la selectividad animal. La RT se mezcló diaria-
mente y se ofreció una vez al día en cantidades equivalentes al 4.5% del 
peso vivo en base seca del grupo de corderos por jaula. Cada 24 horas, 
se cuantificó por jaula la cantidad de alimento ofrecido y rechazado 
para determinar el consumo de materia seca del grupo de animales. 
Para determinar el periodo de DIA necesario para obtener los pesos de 
matanza preestablecidos (22 a 25 kg y 46 a 50 kg), cada semana los cor-
deros se pesaron individualmente y se determinó la ganancia en peso 

7Los nombres de compañías y de marcas registradas solo se utilizan para proveer 
información específica y su uso no constituye garantía por parte de la Estación Expe-
rimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, ni endoso sobre otros productos o 
equipo que no se mencionan y puedan estar disponibles.
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total (GPT) y ganancia en peso diaria (GPD). La conversión del alimen-
to (CA) del grupo de corderos en cada jaula durante los dos periodos de 
alimentación hasta alcanzar el peso al sacrificio fue determinada como 
la cantidad de alimento consumido necesario para lograr un kilogramo 
de peso vivo.

Rendimiento de la canal y cortes y ancho del ojo del músculo del lomo

Al alcanzar los 22 a 25 kg de peso vivo, el primer grupo de seis cor-
deros (dos de cada jaula) fue sacrificado y al alcanzar los 46 a 50 kg, 
se sacrificaron los seis corderos restantes. Los animales fueron trans-
portados el día del sacrificio a un matadero comercial localizado en el 
municipio de Yauco. Una vez sacrificado, se calculó el rendimiento de la 
canal caliente de cada animal en el matadero comercial; el rendimiento 
de la canal fría se calculó 24 horas después de ser transportadas al La-
boratorio de Procesamiento de Carne en la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto Universitario de Mayagüez.

Cada canal se trozó en cinco cortes primarios: nuca (N), costillas 
1-5/ pernil delantero (CPD), costillas 6 a la 13 (C), lomo (L) y pernil tra-
sero (PT). Cada corte se pesó para calcular su rendimiento con relación 
al peso de la canal fría. Luego, se realizaron los cortes al detal: chuletas 
de hombro (CH), chuletas francesas (CF), pernil trasero (PT), costillas 
(C), osobuco (O) y fricasé (F). De cada corte al detal se tomó el peso y 
se calculó el rendimiento con relación al peso de la canal fría. Además 
de los cortes principales y al detal de cada canal, se pesó y calculó el 
rendimiento de descarte. De cada canal, también se determinó el área 
del músculo dorsal utilizando una rejilla de plástico de medición rápida 
diseñada para bovinos. Se colocó dicha rejilla encima del ojo de la costi-
lla 12 y 13 y se identificaron los puntos que se encontraban dentro del 
área del músculo. El número total de puntos contados se dividió entre 
10 para determinar el área en pulgadas.

Calidad y contenido nutricional de la carne

Para evaluar el efecto del peso del cordero a la matanza sobre 
criterios utilizados para determinar la calidad de la carne, de cada 
canal se tomaron muestras del músculo Longissimus dorsi. En cada 
una de las muestras se evaluó el pH, el color y la terneza. La deter-
minación de pH se realizó con un medidor de pH (Thermo Scientific) 
previamente calibrado con soluciones amortiguadoras de pH 7.0 y 
4.0. Cada una de las muestras de músculo evaluadas fue colocada 
en un envase de 50 mL con 10 mL de agua destilada. La mezcla fue 
homogenizada manualmente para la lectura de pH correspondiente. 
Estas lecturas se realizaron en triplicado. El color fue determinado 
utilizando un colorímetro (Hunter Lab MiniScan, Hunter Associates 
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Laboratory Inc., Reston, VA) MiniScan EZ Spectrophotometer. De 
cada muestra se tomaron tres medidas con el lente del instrumen-
to en lugares en donde había ausencia de tejido conectivo y grasa 
visible. Se cuantificó las medidas utilizando los valores de lumino-
sidad (L*), el espectro del color rojo a verde (a*) y el espectro del 
color amarillo a azul (b*). Para la determinación de terneza de la 
carne cruda se utilizó el instrumento de Warner-Bratzler (WBS, Sal-
ten modelo 3000) según establecido por la Asociación Americana de 
Ciencias de la Carne (AMSA, 1996) (Salter, Modelo 3000). Este mide 
la fuerza necesaria (kg) para cortar un trozo de carne. Se obtuvieron 
tres muestras en forma de cilindro con un sacabocado (1.77 cm). Las 
muestras se cortaron a favor de las fibras musculares y libre de teji-
do conectivo y se colocaron en el medio del dispositivo para medir su 
fuerza tanto en kilogramos como libras.

Para determinar la composición nutricional, se analizó en cada 
muestra el contenido de agua, materia seca (MS), materia inorgá-
nica o minerales (MI), proteína bruta (PB) y grasa bruta (GB). La 
determinación de MS, humedad y MI se realizó a través del método 
proximal o de Weende. Dicho método separa la MS y la humedad 
de un alimento, la MS se utiliza para cuantificar los componentes 
orgánicos como PB, GB y MI. Para la determinación de MS y el por-
centaje de humedad, las muestras de carne se colocaron en un hor-
no convencional a 65° C durante dos semanas. Las muestras secas 
de cada cordero se molieron y enviaron a un laboratorio comercial 
para la determinación del contenido de PB (Dairy One Lab, Ithaca, 
NY). El porcentaje de MI se determinó incinerando los nutrientes a 
550° C por ocho horas y el porcentaje de materia orgánica (MO) se 
obtuvo por diferencia (100 – MI = MO). El contenido de grasa intra-
muscular se determinó utilizando la extracción etérea con solven-
te orgánico (éter de petróleo) con el equipo ANKOMXT10 Extraction 
System. Para el perfil de ácidos grasos, se enviaron muestras de los 
músculos a la Universidad de Clemson en el estado de Carolina del 
Sur. Antes del envió, las muestras de carne se congelaron, liofiliza-
ron y trituraron en un procesador de alimentos. Los ácidos grasos 
ésteres se analizaron utilizando cromatografía de gas con el equipo 
Agilent 7673A. La separación de los componentes se logró utilizando 
Superlco 100-m SP2560 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) columna ca-
pilar. La temperatura se elevó de 150 a 160 °C, incrementando 1° C 
por minuto; desde 160 a 167 °C, incrementando 0.2° C por minuto; 
desde 167 a 225 °C, incrementando 1.5° C por minuto y luego per-
maneció en 250° C por 16 minutos. El hidrógeno fue el gas de trans-
porte, utilizado a una razón de 1 mL por minuto. Los ácidos grasos 
individuales se identificaron comparando tiempos de retención.
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Análisis estadístico

Los datos de consumo voluntario y conversión alimenticia se anali-
zaron a través del tiempo según un diseño completamente aleatorizado 
(DCA) con dos tratamientos (periodo en días de alimentación para al-
canzar el peso al sacrificio) y tres repeticiones, utilizando la jaula como 
unidad experimental. La cantidad de corderos por jaula durante el pri-
mer y segundo periodo fue de cuatro y dos animales, respectivamente. 
Para el análisis de los datos, se utilizó el procedimiento PROC GLIM-
MIX del programa estadístico SAS (2009). Para analizar los datos de 
ganancia en peso total y diaria, las características de la canal y la cali-
dad de la carne, se utilizó el mismo diseño y paquete estadístico, pero 
utilizando el cordero individual (N = 6 para la primera matanza y N = 5 
para la segunda matanza) por tratamiento como unidad experimental.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los ingredientes de la RT utilizada en este estudio son comúnmen-
te utilizados entre los ovinocultores locales para la alimentación de 
los rebaños. Para determinar la composición química nutricional del 
HGT y el AC, se analizaron muestras representativas para el conteni-
do de MS, PB, fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente ácida 
(FDA) y se estimó su contenido porcentual de NDT en un laboratorio 
comercial de alimentos (“Forage Testing Laboratory”, “Dairy One Inc.”, 
Ithaca, NY) (Cuadro 1).

Tal como esperado, el contenido nutricional de los dos ingredien-
tes coincide con valores reportados en experimentos similares donde 
se utilizó HGT como parte basal de dietas para corderos en el trópico 
de Puerto Rico (Ríos-Lugardo, 2020; Suárez-Rodríguez, 2019; Rosado-
Huertas, 2019; Benabe-Carlo, 2018; Martínez-Loarte, 2013) y en el caso 
del AC coincide con la etiqueta del producto comercial. El HGT presen-
tó altos valores de FDN (67.60%) y bajo contenido de PB (6.25%), mien-
tras que el contenido proteico del AC fue tal como esperado (16.10%). 

CuadRo 1.—Composición química de los alimentos utilizados en la ración total.

Componente (%) HGT AC

MS1 92.30 90.15
PB2,6 6.25 16.01
FDN3,6 67.60 30.05
FDA4,6 42.60  9.40
NDT5,6 48.15 68.50

1Materia Seca, 2Proteína Bruta, 3Fibra Detergente Neutro, 4Fibra Detergente Ácida, 5Nutrientes 
Digeribles Totales, 6Base Seca Media de seis repeticiones.
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Los valores de NDT de la fuente de forraje y grano (48.15% y 68.50% 
para HGT y AC, respectivamente) también coinciden con resultados 
obtenidos por otros autores que evaluaron el mismo tipo de alimentos 
(Ríos-Lugardo, 2020; Rosado-Huertas, 2019; Suárez-Rodríguez, 2019). 
El porcentaje de inclusión del HGT y del AC en la RT utilizada en este 
experimento fue de 30% y 70%, respectivamente, lo que resulta en un 
contenido proteico de 13.08% y un contenido energético de 62.39%. La 
RT satisface el requerimiento proteico y excede por 9.39 unidades por-
centuales el contenido energético comparado con los requerimientos 
recomendados de PB y NDT de ovinos en crecimiento para obtener una 
ganancia en peso de 150 g/d (NRC, 2007).

En este estudio el ofrecimiento diario de la RT por jaula durante 
todo el periodo experimental fue equivalente al 4.5% del peso vivo del 
grupo de ovinos en base seca. Según descrito anteriormente, y a base 
del peso de sacrificio previamente establecido, la alimentación de los 
corderos se dividió en dos periodos o DIA hasta alcanzar el peso al sa-
crificio predeterminado. Los corderos se alimentaron durante 42 días 
para alcanzar el peso al sacrificio de 22 a 25 kg y durante 128 días para 
alcanzar un peso al sacrificio de 46 a 50 kg. Para reportar los resulta-
dos de este estudio, se dividió el experimento en dos periodos de días en 
alimentación: (1) de 1 a 42 y (2) de 49 a 128. Se utilizaron 12 corderos 
para el primer periodo de días en alimentación y seis animales en el 
segundo periodo. Al disminuir la cantidad de corderos de cuatro a dos 
ejemplares por jaula entre periodos de días de alimentación (del día 43 
al 48) se realizó un periodo de readaptación de los corderos a la nueva 
densidad poblacional por jaula.

Durante la prueba de alimentación el consumo voluntario de la RT 
de los corderos por jaula fue equivalente al 4.5% de su peso en base 
seca y consistente en los dos periodos de días en alimentación (Cua-
dro 2). El consumo voluntario de la RT fue equivalente al 97.29% y 
96.99% de su ofrecimiento para los corderos alimentados durante los 

CuadRo 2.—Efecto del periodo de días en alimentación para alcanzar el peso al sacrificio 
sobre el consumo voluntario de la materia seca de corderos criollos alimentados 
en confinamiento con raciones totales.

Alimento (kg)1

Días en Alimentación

EEM4 P1-422 49-1283

Ofrecido 4.07 4.32 0.78 0.261
Rechazado 0.11 0.13 0.14 0.245
Consumido 3.96 4.19 0.86 0.162

 1promedio por jaula, 2valores de cuatro corderos por jaula, 3 valores de dos corderos por jaula, 
4Error Estándar de la Media.
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primeros 42 y últimos 79 días del experimento, respectivamente. Estos 
resultados indican una alta aceptabilidad de la RT por los corderos in-
dependientemente de su edad y una capacidad de consumir el 4.5% de 
materia seca con relación a su peso vivo (PV/BS).

Los resultados del consumo voluntario de los corderos con relación a su 
peso vivo en base seca (PV/BS) obtenidos en este experimento son simila-
res a experimentos previos que evaluaron el uso de RT en la alimentación 
de ovinos en confinamiento criados bajo condiciones tropicales (Ríos-Lu-
gardo, 2020; Suárez-Rodríguez, 2019; Rosado-Huertas, 2019). En dichos 
experimentos también se evaluó el uso de RT para corderos con una baja 
o mediana proporción de HGT y un alto contenido de AC o granos y se ob-
servó un consumo voluntario animal superior al 3% de su PV/BS.

En otro experimento reciente, Suárez-Rodríguez (2019) reportó un 
consumo de materia seca equivalente al 3.14% PV/BS en corderos de 
la raza Katahdin (PV = 27.3 kg) alimentados durante 28 días con RT 
conteniendo 30% de HGT, 15.4% harina de soya, 54.6% maíz en grano y 
un bloque mineral. Rosado-Huertas (2019) también observó un consu-
mo de 3.1% PV/BS en corderos en crecimiento alimentados con dietas 
conteniendo proporciones iguales de HGT y AC o una mezcla de HGT 
y granos de maíz y harina de soya. Ríos-Lugardo (2020) reportó que el 
consumo de corderos alimentados con RT conteniendo dos niveles de 
NDT e igual contenido de PB fue de 3.35% y 3.76% de su PV/BS.

Tal como esperado, el peso final al sacrificio y la GPT de corderos 
alimentados durante 42 días fue menor (P<0.05) que en aquellos ali-
mentados por 128 días (Cuadro 3). Sin embargo, en este estudio la GPD 
fue similar entre ambos grupos experimentales. El promedio en GPD 
en ambos grupos de corderos fue de 226.5 g, valor que excede por 76.5 
la ganancia esperada de 150 g/d. Esta diferencia positiva en la GPD 
respecto al valor esperado podría estar relacionada con el alto consumo 

CuadRo 3.—Efecto del periodo de días en alimentación para alcanzar el peso al sacrificio 
sobre la ganancia en peso y conversión alimenticia de corderos criollos alimen-
tados en confinamiento con raciones totales.

Componente (kg)

Días en Alimentación

EEM3 P1-421 49-1282

Peso inicial 16.59 29.31 14.94 0.01
Peso final 25.95 47.27 18.16 0.01
Ganancia Total 9.36 17.95 6.58 0.01

Ganancia en peso diaria (g) 223.00 230.00 2.12 0.25

Conversión Alimenticia 4.56 8.29 2.05 0.01

  1valores de doce corderos, 2valores de seis corderos, 3error estándar de la media.
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voluntario de las dietas (4.5% PV/BS) y su mayor contenido energético 
comparado al recomendado para corderos en crecimiento. Es impor-
tante señalar la capacidad que tiene el ovino criollo para lograr GPD 
superiores a los 200 g, de brindársele la alimentación adecuada con 
dietas que satisfagan sus requerimientos nutricionales y condiciones 
óptimas de crianza. En investigaciones relacionadas, en corderos crio-
llos y de razas puras alimentados en confinamiento con RT y los recur-
sos alimenticios disponibles, se han reportado GPD que coinciden con 
los hallazgos del presente estudio.

Es también importante señalar que en todos los estudios locales 
que han utilizado RT en la alimentación del cordero las GPD han sido 
mayores que en animales alimentados en pastoreo de gramíneas tro-
picales con o sin suplementación (Bayne-Hernández, 2021; Suárez-Ro-
dríguez, 2019; Collazo et al., 2018). Estos últimos autores reportaron 
ganancia de peso inconsistente en animales criados en pastoreo con un 
promedio de GPD de 48 a 75 g y un periodo de alimentación en días 
muy superior al obtenido en este estudio para alcanzar el peso óptimo 
al sacrificio.

En este experimento, a pesar de que el consumo voluntario en rela-
ción con el PV/BS de los corderos con un rango en peso entre 16 y 26 kg 
fue similar al de aquellos con un peso entre 25 y 48 kg, la conversión 
alimenticia de los corderos de menor peso y alimentados durante siete 
semanas fue menor que la observada en animales con un peso vivo 
mayor y alimentados durante el periodo de 49 a 128 días. La CA de los 
corderos más livianos fue de 4.56 comparada con 8.29 de los animales 
más pesados. Sin embargo, en ambos grupos los valores están dentro 
del rango óptimo (3.50 a 8.00) para corderos alimentados en confina-
miento con RT conteniendo proporciones de granos mayor a 65% (Lima 
et al., 2017). La mayor CA en los corderos más pesados podría explicar-
se por los cambios en los procesos fisiológicos que ocurren durante el 
crecimiento y engorde animal y su relación con el desarrollo muscular 
y deposición de tejido adiposo (Lima et al., 2017).

La CA obtenida en este estudio también coincide con los valores 
reportados por Rosado-Huertas (2019), quien indicó que ovinos alimen-
tados bajo confinamiento con RT conteniendo proporciones de 50:50 de 
HGT y AC o una mezcla de maíz picado y harina de soya obtuvieron 
valores de CA entre 6.55 y 4.63, respectivamente. Ríos-Lugardo (2020) 
reportó en otro estudio valores de CA de 7.29 y 7.28 en corderos alimen-
tados con dietas conteniendo 66.12 y 73.3 % de NDT y 13.3% de PB, 
respectivamente.

El cambio en peso vivo a través del tiempo fue consistente para los 
dos grupos de corderos durante ambos periodos de alimentación para 
alcanzar el peso al sacrificio predeterminado (Figura 1). El cambio en 
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peso vivo positivo directamente proporcional con el aumento en días 
del periodo de alimentación observado en este estudio es una de las 
ventajas de los sistemas de alimentación intensivos utilizando RT com-
parado con animales alimentados bajo condiciones extensivas donde 
los cambios en peso pueden verse afectados negativamente a través del 
tiempo. En sistemas extensivos la productividad animal (ej., consumo 
voluntario y ganancia en peso) se ve comúnmente afectada por factores 
del alimento (ej., disponibilidad y calidad del pasto), ambiente (estrés 
por calor o precipitación pluvial), o el mismo animal (ej., raza, tamaño, 
índice de condición corporal). Lo contrario ocurre en animales alimen-
tados en confinamiento con RT, donde se obtiene un crecimiento más 
rápido y ganancias de peso diario constantes.

En resumen, los resultados de la primera parte de este estudio indi-
can que el peso del animal y la duración en días de la alimentación no 
afectaron el consumo voluntario con relación al PV/BS, pero animales 
de menor peso tuvieron una menor conversión alimenticia que aquellos 
de mayor tamaño. Este tipo de sistema intensivo utilizando RT que sa-
tisfagan los requerimientos nutricionales de los animales es una opción 
para la alimentación del cordero criollo, ya que se obtiene ganancia en 
peso diaria constante y se genera la posibilidad de programar fecha al 
sacrificio predeterminada con un peso ideal al mercado.

Además de caracterizar el consumo voluntario, la ganancia en peso 
vivo y la CA de los corderos en este experimento, uno de los objetivos 
principales fue evaluar el porcentaje de rendimiento de la canal ca-
liente y fría. Además, se determinó el ancho del ojo del lomo y el peso y 
rendimiento de los cortes principales y al detal. Los parámetros quími-

FiguRa 1. Cambio en peso vivo de corderos criollos alimentados en confinamiento 
con raciones totales durante dos periodos de días de alimentación para alcanzar el peso 
al sacrificio.
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cos y nutricionales de calidad de la carne incluyendo el perfil de ácidos 
grados de la carne de los animales sacrificados a dos pesos diferentes 
también fueron evaluados.

El peso promedio a la matanza del grupo de corderos correspondien-
te al periodo de alimentación de 42 días (1.4 meses) fue de 22.72 kg, 
mientras que en aquellos alimentados de 49 a 128 días (4.26 meses) 
fue de 46.78 kg (Cuadro 4). Es importante señalar que la edad de los 
animales al sacrificio en ambos grupos de animales fue menor de 12 
meses, aproximadamente de seis a siete meses el primer grupo y de 
nueve a 11 meses el segundo, edad máxima para clasificarse como car-
ne de cordero.

El rendimiento de la canal caliente y la canal fría de los corderos 
alimentados en confinamiento con la RT durante 128 días y un peso 
promedio al sacrificio de 46.78 kg fue mayor (P<0.05) que en aquellos 
alimentados durante 42 días y un peso promedio a la matanza de 22.72 
kg (Cuadro 4). En este experimento, el rendimiento de la canal caliente 
y fría de los corderos más pesados al sacrificio fue 4.83 y 4.73 unidades 
porcentuales mayor que corderos más livianos, respectivamente.

Asimismo, y tal como esperado, el ojo del ancho del lomo en ani-
males más pesados al sacrificio fue de mayor tamaño (P<0.05) que en 
aquellos más livianos. El tamaño del ojo del lomo de los corderos sa-
crificados a un mayor peso coincide con valores reportados en estudios 
realizados en Brasil con corderos de la Raza Santa Inés (Rufino et al., 
2013), pero menor a los reportados con razas cárnicas criadas en clima 
templado (Polypay and Dorset) y sacrificados a 57 kg de peso vivo (Ab-
dulkhaliq et al., 2002).

CuadRo 4.—Efecto del periodo de días en alimentación para alcanzar el peso al sacrificio 
sobre el rendimiento de la canal caliente y fría y ancho del ojo del lomo de cor-
deros criollos alimentados con raciones totales.

Componente

Días en Alimentación

EEM3 P1-421 49-1282

Peso (kg)
Matanza 22.72 46.78 18.26 0.01
Canal caliente 9.27 21.33 10.78 0.01
Canal fría 9.08 20.88 11.24 0.01

Rendimiento (%)
Canal caliente 40.74 45.57 2.10 0.01
Canal fría 39.83 44.56 2.08 0.01

Ancho del ojo del lomo (cm) 11.09 18.08 2.16 0.01

  1valores de seis corderos, 2valores de cinco corderos, 3error estándar de la media.
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Estos resultados coinciden con investigaciones relacionadas que 
indican que corderos sacrificados con un mayor peso tienen un rendi-
miento porcentual de la canal caliente y fría más alto que animales 
más livianos (Dilara et al., 2021; Kahsu et al., 2021). En el citado 
estudio, ovinos de la raza Kivircik y Kangal Akkaraman fueron sacri-
ficados a 20, 28, 36, 44 y 52 kg de peso vivo y se observó que en ani-
males más pesados (44 y 52 kg) al sacrificio el rendimiento de la canal 
caliente y fría fue mayor que en aquellos con un peso menor de 36 kg. 
Asimismo, en corderos sacrificados a un peso promedio de 22.72 kg, 
los valores porcentuales del rendimiento de la canal caliente y fría 
obtenidos en este estudio coinciden con resultados de experimentos 
locales utilizando corderos criollos con peso vivo menor de 30 kg como 
unidades experimentales (Ríos-Lugardo, 2020; Suárez-Rodríguez et 
al., 2019; Rosado-Huertas, 2019; Rodríguez et al., 2014). Ríos-Lugar-
do (2020) reportó rendimientos de la canal caliente y fría de 38.20% 
y 37.35% en corderos criollos alimentados con dietas isonitrogena-
das con alto contenido porcentuales de NDT y sacrificados a 25 kg de 
peso. Rosado-Huertas (2019) reportó valores de rendimiento de ca-
nal caliente de 39.33% y 40.19% en corderos criollos alimentados con 
dietas conteniendo HGT y CC o HGT y una mezcla de maíz picado y 
harina de soya, respectivamente. En ese mismo experimento los por-
centajes de rendimiento de la canal fría fueron de 37.75% en corderos 
alimentados con HGT y AC y de 38.41% para aquellos alimentados 
con la mezcla de heno, maíz y soya; en ambos casos los valores fueron 
menores a 40% de rendimiento.

El peso de los cortes principales, nuca, costillas (1-5) y pernil de-
lantero), costillas (6-13), pernil trasero, lomo y pernil trasero, luego 
del trozado de las canales, lógicamente fue mayor (P<0.05) en corderos 
más pesados al sacrificio que en animales más livianos (Cuadro 5). Sin 
embargo, solamente en dos de dichos cortes el rendimiento con relación 
al peso de la canal fría fue mayor (P<0.05) en los corderos más pesados 
al sacrificio comparado con los de menor peso a la matanza. El ren-
dimiento de las costillas (1-5) en conjunto con el pernil delantero y el 
lomo fue mayor (P<0.05) en corderos con un peso al sacrificio de 46.78 
kg que en aquellos de 22.46 kg a la matanza por 1.74 y 1.51 unidades 
porcentuales, respectivamente. No se observó diferencias atribuibles al 
peso de matanza sobre el rendimiento de los cortes nuca y costillas (6-
13). Sin embargo, en corderos más livianos al sacrificio el rendimiento 
del pernil trasero fue mayor (P<0.05), por 5.63 unidades porcentuales, 
que en animales más pesados.

Independientemente del peso al sacrificio de los corderos evaluados 
en este estudio, los valores de rendimiento porcentuales de los cortes 
principales obtenidos coinciden con experimentos previos realizados 
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con el ovino criollo de Puerto Rico alimentado con raciones totales 
(Ríos-Lugardo, 2020; Rosado-Huertas, 2019). El PT fue el corte prin-
cipal de mayor peso y rendimiento en ovinos sacrificados a los 22.72 
kg (media= 3.28 kg y 36.01%) o 46.78 kg (media = 6.34 kg y 30.38%) 
seguido de la C/PD (media= 2.68 kg y 29.56% para corderos de 22.42 
kg, y media = 6.54 kg y 31.30% para ovinos de 46.78 kg) y las costillas 
(media= 1.65 kg y 18.21% para corderos de 22.72 kg, y media = 3.94 
kg y 18.82% para ovinos de 46.78 kg). En ambos grupos de animales 
el lomo y la nuca fueron los cortes con menos peso y rendimiento. En 
ambos grupos de animales el rendimiento porcentual de la nuca con 
relación al peso de la canal fría fue menor de 3% (1.06 vs. 2.74) y el del 
lomo menor de 14% (11.38 vs. 13.06).

Además del efecto del periodo de alimentación en días para alcan-
zar el peso al sacrificio sobre el peso y rendimiento de los cinco cortes 
principales, también se evaluó el peso y rendimiento de seis cortes al 
detal (Cuadro 6). Los cortes evaluados fueron chuleta de hombro, chu-
leta francesa, pernil trasero, costillas, osobuco y fricasé.

Para propósitos de este estudio, no se cuantificó el peso y el rendi-
miento de las chuletas de lomo, ya que este corte se utilizó para obtener 
las muestras para determinar la calidad química y nutricional de la 
carne. Además, el fricasé se obtuvo mayormente del trozado de la nuca 
y se cuantificó el peso y rendimiento del descarte.

CuadRo 5.—Efecto del periodo de días en alimentación para alcanzar el peso al sacrificio 
sobre el peso y el rendimiento de los cortes primarios de corderos criollos ali-
mentados con raciones totales.

Componente

Periodo de alimentación (d)

EEM3 P421 1282

Peso a la matanza (kg) 22.72 46.78 18.26 0.01

Peso de los cortes principales (kg)
Nuca
Costillas (1-5) y Pernil Delantero
Costillas (6-13)
Lomo
Pernil Trasero

0.46
2.68
1.65
1.06
3.28

1.12
6.54
3.94
2.74
6.34

0.41
1.78
1.12
0.85
2.92

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

Rendimiento de cortes principales (%)

Nuca 5.09 5.26 0.89 0.83
Costillas (1-5) y Pernil Delantero 29.56 31.30 0.45 0.05
Costillas (6-13) 18.21 18.82 0.16 0.32
Lomo 11.55 13.06 0.11 0.01
Pernil Trasero 36.01 30.38 0.75 0.01

1valores de seis corderos, 2valores de cinco corderos, 2error estandar de la media.
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Similar a los cortes principales no se observó efecto del peso al sa-
crifico de los corderos sobre el peso de los cortes al detal. Sin embargo, 
los datos de rendimiento de los cortes al detal con relación al peso de 
la canal fría obtenidos en este experimento coinciden con los reporta-
dos en ovinos criollos en los estudios de Ríos-Lugardo (2020) y Rosado-
Huertas (2019). En ambos grupos de animales el peso y el rendimiento 
con relación al peso de la canal fría fue en orden descendente, pernil 
trasero, chuleta de hombro, fricasé, chuleta francesa, costillas y osobu-
co. Tal como esperado, el peso de los cortes al detal fue mayor (P<0.05) 
en animales más pesados al sacrificio que en aquellos de menor peso. 
Sin embargo, se observó diferencias en el rendimiento de dichos cor-
tes con relación al peso de la canal fría en corderos sacrificados a los 
22.72 versus 46.78 kg. El rendimiento de las chuletas francesas y del 
fricasé fue similar para ambos grupos de animales. Sin embargo, en 
corderos sacrificados a los 46.78 kg de peso vivo el rendimiento de los 
otros cuatro cortes al detal evaluados en este experimento, chuleta de 
hombro, costillas, pernil trasero y osobuco, fue mayor (P<0.05) que en 
animales sacrificados a los 22.72 kg. El porcentaje de rendimiento de 
las chuletas de hombro fue 5.43 unidades porcentuales mayor en cor-
deros más pesados al sacrificio que en aquellos más livianos, mientras 
que el pernil trasero, las costillas y el osobuco fue superior por 5.11, 

CuadRo 6.—Efecto del periodo de días en alimentación para alcanzar el peso al sacrificio 
sobre el peso y el rendimiento de los cortes al detal de corderos criollos alimen-
tados con raciones totales.

Componente

Periodo de Alimentación (d)

EEM3 P421 1282

Peso a la Matanza (kg) 22.72 46.78 18.26 0.01

Cortes al detal (kg)
Chuleta de Hombro 1.67 5.01 1.76 0.01
Chuleta Francesa 0.89 2.09 1.07 0.01
Costillas 0.67 1.74 0.58 0.01
Osobuco 0.60 1.71 0.31 0.01
Pernil Trasero 2.78 5.30 1.41 0.01
Fricasé 1.15 2.71 1.06 0.01

Rendimiento de cortes al detal (%)

Chuleta de Hombro 18.56 23.99 3.08 0.01
Chuleta Francesa 9.77 10.05 0.65 0.69
Costillas 6.97 8.38 0.87 0.01
Osobuco 6.81 8.20 0.91 0.01
Pernil Trasero 25.39 30.50 3.09 0.01
Fricasé 12.66 13.06 0.49 0.59

1valores de seis corderos, 2valores de cinco corderos, 3error estándar de la media.
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1.41 y 1.39 unidades porcentuales. Lo anterior es indicativo de que sa-
crificar el cordero criollo a ese rango de peso vivo (45 a 50 kg) maximiza 
el rendimiento de los cortes al detal y debe ser el peso recomendado 
para la matanza, sujeto al análisis de mercado y costos. Es importante 
señalar el bajo peso y rendimiento del descarte en la canal de ovinos 
independiente del peso al sacrificio. En ovinos sacrificados a los 22 kg, 
el peso y el porcentaje de rendimiento del descarte fue 0.22 kg y 2.43%, 
respectivamente, mientras que en aquellos sacrificados a los 47 kg el 
peso fue 0.38 kg y el rendimiento 1.86%. Estos valores del descarte son 
indicativos del alto rendimiento de cortes de la canal del ovino en com-
paración con otras especies.

La calidad de la carne en el presente estudio se determinó utilizan-
do como criterios el pH, la terneza, el color y su contenido porcentual de 
nutrientes, incluyendo el perfil de ácidos grasos. Independientemente 
del peso a la matanza, los valores de pH, la terneza y color de la car-
ne de cordero evaluada en este experimento coincide con resultados 
de otros experimentos realizados con ovinos sacrificados con un peso 
vivo entre 25 a 50 kg (Cuadro 7) (Ríos-Lugardo, 2020; Rosado-Huertas, 
2019; Jaborek et al., 2018).

El pH de la carne de corderos más pesados al sacrificio fue mayor 
(P<0.05) que en aquellos con un peso al sacrificio más liviano. Sin em-
bargo, en ambos casos los valores están dentro de los reportados para 
carne de cordero. El valor de la terneza de la carne de los corderos fue 
similar en ambos grupos de animales. La terneza de la carne de los 
corderos sacrificados a un peso promedio de 22.72 kg presentó un valor 
de 1.88 kg, mientras que en los animales sacrificados a los 46.78 fue 
de 1.39 kg. En este estudio, la edad y peso a la matanza del cordero no 
afectó la terneza de la carne. Ríos-Lugardo (2020), en estudios realiza-

CuadRo 7.—Efecto del periodo de días en alimentación para alcanzar el peso al sacrificio 
sobre el pH, la terneza y el color de la carne de corderos criollos alimentados 
con raciones totales.

Componente

Periodo de Alimentación (d)

EEM3 P421 1282

Peso a la matanza (kg) 22.72 46.78 18.26 0.01

pH 5.52 5.81 0.03 0.05
Terneza 1.88 1.39 0.49 0.17

Color
L* 37.58 35.43 3.78 0.26
a* 12.24 13.63 0.56 0.28
b* 10.13 9.79 0.48 0.68

1valores de seis corderos, 2valores de cinco corderos, 3error estándar de la media.
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dos con ovinos criollos, reportó valores de terneza de 2.33 kg y 1.85 kg 
en ovinos alimentados con RT conteniendo dos niveles de NDT, resulta-
dos ligeramente superiores a los obtenidos en este estudio, pero dentro 
del rango para considerarse una carne tierna. Rosado-Huertas (2019) 
también reportó valores para terneza de 2.59 kg y 2.73 kg en corderos 
alimentados con RT en condiciones similares a los del presente estudio.

Los tres parámetros que evalúan el color de la carne: L*, que re-
presenta la luminosidad; a*, el cambio de color de rojo a verde; y b*, 
cambio de amarillo a azul, también fueron similares en la carne de cor-
dero independientemente del peso a la matanza. Los valores de color 
de la carne L*, a* y b* fueron similares para los corderos sacrificados 
a los 22.72 y 46.78 kg. Sin embargo, para ambos pesos al sacrificio 
se consideran óptimos dentro de los umbrales de aceptabilidad de los 
consumidores según reportado por Khliji y colaboradores (2010). Estos 
autores estudiaron la opinión de 541 consumidores, asignándole una 
puntuación a 20 muestras de lomo de cordero (en una escala ordinaria 
en donde el valor 1 es muy aceptable y 5, inaceptable). Concluyeron 
que cuando el valor L* es igual o superior a 34, en promedio, los con-
sumidores consideran de manera aceptable el color de la carne. Para el 
parámetro a*, si el valor es de 9.5 a 14.5 los consumidores consideraron 
la carne aceptable. Bajo condiciones equivalentes a los del presente 
estudio, Ríos (2020) obtuvo resultados similares en la terneza de carne 
de corderos alimentado con RT y sacrificados a un peso de 30 kg. Sin 
embargo, Rosado-Huertas (2019) reportó valores de L* (41.80 y 38.55) 
mayores a los obtenidos en este estudio, pero valores de a* y b* simi-
lares en corderos criollos alimentados con dietas de HGT y AC y heno 
de gramíneas tropicales y una mezcla de maíz picado y harina de soya.

Los promedios de los componentes nutricionales de la carne de los 
corderos obtenidos en este experimento están dentro de los paráme-
tros habituales para ovinos tipo carne (Ríos-Lugardo, 2020; Rosado-
Huertas, 2019; Ponnampalam et al., 2016). Entre tratamientos, no se 
observó efecto del peso a la matanza de los corderos sobre el contenido 
de humedad, MO y MI (Cuadro 8). Sin embargo, el contenido de PB de 
animales más livianos al sacrificio fue mayor (P<0.01) que en corderos 
más pesados, pero el contenido de grasa bruta determinada por extrac-
to etéreo y de lípidos totales fue menor (P<0.01).

El contenido nutricional de la carne obtenida en este experimento 
coincide con investigaciones realizadas con corderos sacrificados entre 
30 y 40 kg (Atsbha et al., 2021; Abdallah, 2020). Estos estudios reporta-
ron una respuesta directamente proporcional en la deposición de grasa 
en la carne según el aumento del periodo de alimentación en días en 
corderos alimentados en confinamiento con RT y una disminución en 
el contenido proteico.
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El interés por las características nutricionales y específicamente el 
contenido de ácidos grasos (AG) en las carnes rojas debido a su asocia-
ción con la salud del consumidor ha sido tema de interés durante los 
últimos años. En humanos el consumo de ácidos grasos saturados ha 
sido relacionado con el aumento en el colesterol del plasma y en lipo-
proteínas de baja densidad, los cuales están relacionados con un mayor 
riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares (Jung et al., 2008). En 
sistemas de producción animal, investigaciones han reportado que la 
calidad de la carne de ovino y su composición de AG puede verse afec-
tada por la raza, edad, sexo, tipo, y sistema de alimentación (Duckett 
et al., 2013; Díaz et al., 2001). Otras investigaciones han reportado que 
la composición de AG en la carne de cordero influye sobre las caracte-
rísticas organolépticas de la carne, ya que la intensidad del sabor está 
correlacionada de manera positiva con el contenido de ácido linolénico 
y de forma negativa con el ácido linoleico (Insausti et al., 2021; Ars-
had et al., 2018). Además, el contenido de grasa tiene un efecto sobre 
el largo de vida útil y la calidad de la carne, ya que son componentes 
que se oxidan y provocan rancidez en el producto (Santé-Lhoutellier, 
2007). Asimismo, el consumo de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) 
está inversamente relacionado con la incidencia de condiciones cardio-
vasculares (Enser et al., 1996). En Puerto Rico no existe información 
relacionada sobre la calidad de la carne de cordero de animales criados 
en confinamiento, alimentados con RT y sacrificados en Puerto Rico y 
su perfil de ácidos grasos. En datos preliminares de este estudio (Bay-
ne-Hernández et al., 2021), se determinó el perfil de ácidos grasos de 
corderos criollos alimentados en pastoreo de gramíneas naturalizadas 
y raciones totales y sacrificados a los 22 kg de peso vivo. Dichos autores 

CuadRo 8.—Efecto del periodo de días en alimentación para alcanzar el peso al sacrificio 
sobre componentes nutricionales de carne de corderos criollos alimentados con 
raciones totales.

Componente (%)

Periodo de Alimentación (d)

EEM3 P421 1282

Peso a la Matanza 22.72 46.78 18.26 0.01

Humedad 73.24 74.06 0.48 0.18
Materia Seca 26.76 25.94 0.48 0.18
Materia Orgánica 95.29 94.98 0.59 0.68
Materia Inorgánica 4.71 5.02 0.59 0.68
Proteína Bruta 24.34 22.98 0.09 0.01
Grasa Bruta – Extracto Etéreo 2.54 3.26 0.32 0.01
Lípidos Totales 1.83 2.67 0.39 0.01

1valores de seis corderos, 2 valores de cinco corderos, 3error estándar de la media.
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reportaron que el contenido total de ácidos grasos totales e insatura-
dos y la relación N-6/N-3 fue menor en la carne de cordero alimentado 
en pastoreo que con RT conteniendo 70% de granos. Diferencias en el 
contenido de ácidos grasos individuales debido al régimen alimenticio 
también se observaron en dicho estudio.

En este estudio se observó una tendencia (P<0.07) del peso al sacri-
ficio de los ovinos sobre el contenido de ácidos grasos totales identifica-
dos (TAGI) y un efecto sobre la composición de ácidos grasos del mús-
culo evaluado (Cuadro 9). El TAGI fue mayor (P<0.07) en la carne de 
corderos sacrificados a los 46.78 kg (97.65%) que en aquellos con 22.78 
kg al sacrificio (96.34%). No se observó diferencias en el contenido total 
de ácidos grasos saturados (AGS) y de ácidos grasos monoinsaturados 
(AGI) en la carne de corderos alimentados por 42 o 128 días con RT. 
Sin embargo, el peso a la matanza afectó el contenido de ácidos grasos 
poliinsaturados n6 y n3 y la relación entre estos. La carne de corderos 
alimentados con RT durante 42 días con un peso a la matanza de 22.76 
kg presentó un contenido de AG-n6 mayor (P<0.05) que la de los sacrifi-
cados a un peso mayor, pero el contenido de AG-n3 fue menor (P<0.02). 
Además, se observó una relación de n-6 AG / n-3 AG mayor (P<0.01) 
en la carne de los corderos sacrificados a un mayor peso que en la de 
aquellos más livianos.

Diferencias en el contenido de ácidos grasos individuales también se 
observaron debido al régimen alimenticio. La carne de los corderos que 
se sacrificaron a un peso más liviano presentó proporciones mayores de 
los ácidos grasos Esteárico, Araquídico, Eicosaenoico, Eicosatridenoico, 
Eicosapentaenoico (EPA), Docosatetranocio, Docosapentaenoico (DPA) 
y Docosahexaenoico (DHA) que los alimentados con RT durante 148 
días y sacrificados a 46.78 kg. La carne de corderos sacrificados a un 
mayor peso resultó ser más rica en ácidos grasos Mirístico, Palmítico, 
Palmitoleico, y Alpha Linoleico.

Los resultados de este estudio concuerdan con otros investigadores 
que reportaron que la raza, la edad al sacrifico y la dieta tienen un 
efecto sobre la calidad de la carne y la composición de ácidos grasos del 
músculo Longissimus dorsi del cordero (Miranda Vargas et al., 2019; 
Webb y Casy, 1995). Este efecto del tipo de dieta y del peso previo a la 
matanza tiene un efecto especial sobre el contenido de ácidos grasos in-
dividuales, AGI y la relación n6-AG/n3-AG, inclusive en animales con 
un peso liviano (< 25 kg) al momento del sacrificio (Macías-Cruz et al., 
2020; Vasta et al., 2007). Similar a los resultados de este estudio, Webb 
y Casey (1995) también reportaron que la concentración en la carne 
de cordero de los ácidos grasos, C14:0, C16:0, C16:1 y C18:1 aumenta 
directamente con la edad del sacrificio. Otros estudios reportaron dife-
rencias en el perfil de ácidos grasos en carne de corderos sacrificados 
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a los 60 o 90 días de edad (Budimir et al., 2018). Dichos autores indi-
caron que la carne de cordero con un menor peso al sacrifico presentó 
un menor contenido de AGS (52.46% vs. 55.68%), pero mayor propor-
ción de ácidos grasos monoinsaturados (34.06 y 30.16%), polinsatura-
dos (6.06% vs. 5.79%) y relación n-6/n-3 que aquellos de animales con 
mayor edad al sacrificio. Se ha encontrado que las dietas basadas en 
granos resultan en una alta concentración de ácidos grasos n-6 PUFA, 
mientras que en las dietas basadas en pastoreo aumenta la concentra-
ción de ácidos grasos n-3 PUFA en los músculos (Enser et al., 1998). 
En España, la carne de corderos producto del cruce Texel y Seguñena 
sacrificados a 25 kg presentó valores mayores en la relación AG n-6/AG 
n-3 que los encontrados en este estudio, lo que demuestra el efecto de 
la raza sobre el perfil de ácidos grasos en la carne de cordero (Blasco 
et al., 2019).

Es importante señalar que en la nutrición humana la razón ideal 
AG n-6/AG n-3 en la dieta debe ser 1:1, lo normal es de 4:1 a 5:1 y no 
debe exceder de 10:1. Por lo anterior podemos inferir que más impor-
tante que el contenido individual de ácidos grasos en las carnes rojas 
(como carne de cordero), la alimentación saludable en humanos debe 
ser una balanceada y en cantidades óptimas según el individuo.

CONCLUSIONES

El periodo de DIA para alcanzar el peso al sacrificio y el peso final 
a la matanza tiene un efecto sobre las características productivas, ren-
dimiento de la canal y cortes y la calidad de la carne del cordero criollo 
alimentado en confinamiento con RT. Recomendamos el sacrifico del 
cordero criollo a un peso vivo entre 46 a 50 kg debido al mayor RCC y 
RCF y rendimiento de cortes primarios y al detal de corderos sacrifi-
cados a un mayor peso, sin que se afecte negativamente la calidad de 
la carne.
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