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IJiiV.:iDA f.'01l.>L'.~;; CLO:ll.1. i'?.AiiCI3C;., Valoraci6n de dos :it!todos para -

:iedir la Grasa dorcal en vivo y su relaci6n con el peso y calitad -

de la canal en cerdos (bajo la direcci'n de: Ricardo navarro Fierra 

y Joa~uín Decerril A,), 

Para conparar la confiaiilidad de doa =étodoa para medir la gra•a -

dor•al, se aplic6, el º'todo de la regleta graduada y •l •'todo ba

sado en un aparato de ultraeonido, S• utilizaron 110 cerios de ·1a -

Granja Experimental P~rcina Zapotitl"1l; •e l•• pe•6 al nacer y a -

lo• 28, 68, 110, 154 y 180 días de edad, y se les midid el eapeeor 

de la grasa dorsal en trea diferentes racione• anatd=icaa, para ob

tener un promedio indicativo de dicho eapeaor, con uboa 114todo• e.1 

ta• :iedicione• ae hicieron a loa 154 díaa de edad, coao proaedio, y 

. ae realizaron a la altura de la c~arta co1tilla, últiaa costilla y 

sexta vértebra lumbar • 3 om d• la línea aedia iel lo=o del c•rdo, 

al Bibuiente día se realizó al otro lado de la·línea aedia del cer

do, A lo• 180 días de edad, que alcanzan •u peso 6ptimo para al 11e~ 

cado, se aacriíicaron, y 1e lea midi6 el espe•or de la crasa dorsal 

en la canal, Con base en estas mediciones 1e estim6 la rapetibili-

dad de las mediciones y las correlacionan existentes entra éatoa y 

los pesoa re::iatrado•, La repe'&ibilidad de la :iedici6n con el apara 

to de ul trasonitlo se esti.m6 en un 85, 1,:i; y con el r.14todo de la rer,11. 

ta craduada en 81.l~, lo que indica que la evaluaci6n del espesor -

de la crasa dorsal puede ser náa precisa cuando •e nide con un apa

rato de ultrasonido que al utilizar la regleta ~reduada, ademis de 

las ventajas que tiene al evitar aanejo y estr~a a los aninalea, La 

estiaaci6n de las correlaoionea entre los pesos !ué altamente sign1 

ficativa, por lo contrario se obtuvo una correlaci6n no signiíicat1 

va entre ,el espesor de la crasa dorsal y el peso a los 154 y 180 -

dias de edad, 
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I!ITRODUCCION 

La exrlotación del cerdo tiene Gran inportancia en la economía de 

los diferentes pa!ses, debido a la facilidad y rapidez con que 

transfor~a los nás variados alimentos en productos nutritivos para 

el hucano (10). 

La explotación porcina es una actividad Ganadera adaptable a todas 

las conüiciones del anbiente, Los cerdos tienen una elevada prol1-

1'1cidad, al ta velocidad de crecioiento, eran e!ioi.encia alimenti-

cia, corto ciclo reproductivo y notables aptitudes para procurarse 

los alinentos en las nás variadas condiciones, lo cual, junto oon 

la calidad y valor nutritivo de su carne y ¿:rasa, hacen muy conve

niente su cría (10). 

Las exi.:;encias y presiones económicas ejercidas por la población -

actual, han obliGado a las explotaciones porcinas a concentrarse 

en é;randes instalaciones que funcionan de acuerdo con los princi-

pios básicos de todo neGocio zootecnico m ·derno y que utilizan al 

náxino los conocinientos científicos más recientes y exigen la a-

plicación de procedi"'ientos de aparelll!liento y selección que produz. 

can !lejores cerdos para los caracteres de icportancia económica 

(27). 

cualquier pro[;reso r.iediante selección dependerá ele la habilidad Pli 

ra rec~nocer los aninales que poseen un senotipo superior, El uso 

de estos aninalee co:no reproductoree pernite la producción de des-

cendencia superior. La 1faico manera de evaluar la clase de senes -

que posee un anir.rnl es el juicio de su mani:f:estación en el !enoti-

po úel inúividuo y ue SUB parientes (24), 

La selección consiste en eler,ir ciertos ani~alea para la reproduc

ci6n y rechazar otros, au efectividad en la ~ajora de un raego de

ter~inado depende de la heredabilidnd de eea característica (5), 
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Por muchos a;¡os el tipo y la con!ormacidn fueron la base de la se

leccidn (lB), pero actual:lente se dá nayor inportanoia a la selec

ci6n para el conportaoiento productivo y la calidad de la canal, -

porque ahora los criadores comprenden que el tipo o confoniaoi6n -

de un individuo no es el nejor indicador de su potencial de produ,¡¡ 

cidn o de calidad de la canal , ya que han demostrado :ener una c~ 

rrelacidn poco sienificstiva con la productividad (lB). 

En el cerdo son nuchas las caracter!eticee que se consideran impox 

tantee por •u repercusi6n econ6cica en la empresa, dichas caraote

r!sticas se pueden clasificar en reproductivas -que en general ti~ 

nen baja heredabilidad- por ejemplo, el nW.ero de cerdos paridos y 

destetados por cauada¡ caracteres de produccidñ -de heredabilidad 

media- como la velocidad de desarrollo y la conversidn de loa ali

mentos¡ y caracter9s nor!ol6eicoa·que comprenden las característi

cas de la canal, tales coco 911(,Tasaniento y pr?porcidn de carne •A 

era, volunen nuacular y desarrollo corporal en estado adulto, ea-

tos ras¿;os son hereditarios en alto.erado, ?Udiendo ser mejorados 

r~pldanente por selecci6n (2,10,23), Con caracter General, puede -

esperarse mejoras bastantes rápidas como resultado de la aeleoci6n 

de aninales de morfolocía y canal superiores, no obstante la aele~ 

ci6n para caracteres de producci6n tBl'!bi~n ofrece resultados vali~ 

sos (4,B), 

Una de las características náa importantes es la cantidad de grasa 

dar.sal 1 ya que los suinos tienen una tendencia mayor que las demás 

es1iecies de abasto a producir canales excesivamente en¡;rasedaa 

(4,8), La presencia de una cantidad de grasa demasiado alta ea un 

problema que se ~resenta en todos los aninales de carnicería, so-

bre todo porque el consur:idor prefiere carne sin grasa y por la -

co=petencia de las ,:rasa ve¿;etales en el mercado, que han restado 
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rnl ,,. " ·.•. :;anteca y (12,24), en consecuencia, se busca producir -

un cerdo cuya canal sea rica en c,.rne !!!a¡¡ra y relativamente pobre 

en nanteca, es decir, un cerdo de tipo carne (4), Por ello se re-

quiere un nejora~iento cenético, besado en selecci6n para obtener 

aninales con neyor peso y !!!enor dep6sito de erase (14), Pare real1 

zar esta selecci6n se necesita medir le cantidad de grasa en el a

nimal vivo (24), La !!!edici6n de la ¡¡rasa dorsal ee !unda!!!ental pa

re este nejorw~iento, del que puede esperearee una buena respues1a, 

ya que tiene un índic.e de herencia de medio a al to (9,14,15,20,23), 

ade!!!ás de tener una correlaci6n genéiica i!!!portante con la e!icieA 

oia elinentioia y con la ganancia de peso (28), En el cuadro 1 ap4 

recen alaunos valores de heredabilidad para grasa dorsal, 

~e utilizan dos !!!étodos para aedir la crasa dorsal en el cerdo: 

l. !.:átodo de llazel y Kl.ine, éste e·e uno de los métodos más di!lindi 

dos y usados, debido a que se le considera preciso y econ6!!!ico, S~ 

lo se utiliza una reeleta craduada con su corredera y un bistur! 

(3,17)1 pero tiene el inconveniente de pro' ocar estrés el cerdo ye 

que incide la piel y ¡¡rasa del ani!!!al, y por consi¡¡uiente puede 

dis?r.inuir su 11roducci6n, 

2. Método por ultrasonido, es !!!Uy sencillo de realizar, se requie

re un instrunento rle ultrasonido (1), que exice poco manejo del a

ni~al, pero es cenos Utedo por su alto costo, sus !!!ediciones son -

también precisas (4), 

Es necesario cencionar que el procrcso eenético para lns caracte-

rísticas bajo selecci6n puede oodi!icar el nivel proQedio de otras. 

Aunque alGunos de teles Qfectos difícilcente pueden apreciarse; ea 

decir, que al seleccionar consirlera~os y recistraoos solo aquellas 

características que nos interesan , pero que debido a la correla-

c16n Gendtica hay otras características que se seleccionan en !or-
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CIJ.l.DllO l 

A.LGUUAS E3Trn;.c1o:;:;s DE HEREDADILIDAD 
PARA GRJ.SA DORSAL EN CZRDOS 

Dlun y Dalcer (1974) 

Zoeller, 1:. O,, Lasley, J,F,, 
Tribble, L.F and Day, .il. ll, (1963) 

Stanislaw, C. J.i., Ü!Iltvedt, l. T;, 
Willham, a. L. end :/atley,J, A, (1966) 
(pura raza) 
(cruzados) 

Louca y Robison (1947) 

Cox, D. F. (1964) 

Gray, R. C. , Tri bble, L. P, , 
Da.y, B. 11. and Lasley, J, i', (1965) 

Stanislaw, C. J.l, (1967) 

l!etzer, H. o. and llarvey, \1, n. (1967) 

llnrvey, ·;¡,R. (1967) 

llerruecos, J, U. (1969) 

Gray, JI. C. (1968) 
(hijos sobre el promedio de los padres) 
~eGreai6n intrasemental hijos hembra) 
(re~resi6n de hijos con semental) 
(rec,resi6n hijos promedio padres) 
(re~reai6n hijos ~remedio medio hermanos 
maternos) 
(.tnalisis hermanos completos) 

HEREDADILIDAD 

0.12 

º· 83 

0,55 • 0;12 
0.17 + 0,13 .. 
0.2 

0.25 

0.28 a 0.41 

0,47 y 0,55 

o. 38 

0,47 

0.4 

o; 32 y o; 56 
-0,06 • 0.24 
0,49 * 0.11 
o. 38 • o. fl7 

o; 03 :t 0.15 
o. 86 ; o. 44 

Guzmán, Il,G,¡ Genética cuantitativa en el cerdo: Eatudio recapitula
tivo, Tes is de licenciatura, Fac. J.led, Vet, y Zoo, Universidad Na
cional Autonoma de ;..,faico, D. F. 1905, 
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ma iJl.'l.i.rc\... :.a .J que con !'recu ... 1cia a6lo se detectan cuando el efecto 

ya es .lUY notorio (29). 

Se dice que hay correlación cuando dos caracteres de un oraanismo -

estan relacionados de codo que el incremento de uno implique el in

cremento del otro, pero bien puede ocurrir que el aumento de uno de 

ellos acarrea la disninuci6n de otro; entonces se dice que tiene u

na correlaci6n inversa. ~i no existen tales relaciones entre los 

dos caracteres, estos son independientes y los cambios ocurridos en 

uno no se reflejan en el otro (19). 

El conoci~iento de las correlaciones Gen6ticas es fundanental ya 

que ayudan en la predicci6n de las respuestas correlacionadas en o

tras características (2). Por esta raz6n es necesario conocer la c~ 

rrelación existente entre el espesor de la 5rasa dorsal y el peso, 

ya que conociendo esto podrenos seleccionar a loa animales con base 

en una característica y mejorar ambas al mismo tiempo, o encontrar 

la coubinación óptima de BJ:1bas para seleccionar (2), 

Hay que tonar en cuenta que los estil!18dore• de las corre:Rciones g¡¡ 

n6ticas co11 frecuencia estan sujetos a ¡;randas errores de nuestreo, 

y taotbién es posible que las relaciones verdaderas difieren entre -

las razas de cerdos y, tal vez, dentro de cada raza bajo diferentes 

re¡;ínenes de nutrición y uanejo (31). 

ai el cuadro 2 se !luestran al[:unas correlaciones cenéticae entre -

el ¿;rosar de la i:~rasa doroal y el peso. 

~l valor de la canal es una característica de suma importancia, es

ta depende de las cantidades relativas del nusculo, craaa o hueso y 

de aspectos relacionados con la calidad de la carne corno producto -

t6). ::!ntre el peso de un aniLml y el peso en canal hay una relación 

que depende tlel :•orccntaje de pérdidas de peso entre ambos, llaman

dosc a esta relación rendiniento de la canal, este rendi~iento es -
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CUADRO 2 

ESTii.;.\CIOlrn~ n:;; LA CORRELACIOll GE!IETIC.I. ENTRE 
EL PESO Y Li GR.lSA EN EL CERDO 

!llunn and Baker (1947) 
(entre g,d,p. y s.d,) 

Louca, A, and Robinson, O,".'/, 
(entre peco a los 154 días y g,d,) 

David 1 !',J,, Jhonson, R. K. and :>echa, T. E. 
(1933¡ 
(g,d, y peno a los 140 días) 
(her.ibras) 
(machos) 

Kennedy, D.\"/, (1985) 
(entre g, d, y d!as a 90 l(g) 
Yorshire 
Landrace 
Duroc 
llll.!!lpshire 

Daryl, 1~ t:. and Junes, s. B. 
(por el método de recresi6n de la progenie 
sobre el promedio de los padres) 
Días a los 105 t:g y g,d, a los 105 Kg 
Días a 135 Kg y g,d, a los 105 Kg 

(métodos por líneas de selección 
divergentes) 
Días a 105 r:C y 6,d, y a los 105 Kg 
Grosor g, d, a los 105 ¡:g y días a 135 Kg 
Días .n 135 l(g y g, d, a 135 l(g 

c.d.p. 
g.d. 

ganancia diaria de peso 
¡;.rasa dorsal 

connEL.\CION 
GENETIC! 

-0.04 

-o. 55 

-o. 09 i o. 001 
-O, 03 + O, 020 

-0.11 
-0,05 
-0.17 
-0.43 

-0.34 i 0,13 
-0,10 * 0,09 

-0.24 * 0,14 
-0.03. o.u 
-0,18 * 0,13 



muy variable ,arque esta influido por varios factorea como edad, p4 

eo vivo, estado de la cebadura y sexo (10), 

cuando los animales son j6venes y de madurez prec6z se alcanzan re~ 

dimientos mayores con pesos mis liGeros que en los animales de mad¡¡ 

rez tard!a, varia~do en estos, el rendimiento de acuerdo con el gra 

do de cebadura que tencan (13), 

La medici6n del ojo de chuleta indica el desarrollo muscular de la 

canal, tiene importancia ya que esta correlacionada con otras cara~ 

ter!sticas de la can~l (10), 

Encontró Lishman, trabando con canales de cerdos de razas blancas 

puras, de cruza de razas blancas y Hampshire, que las cruzas de ra

zas blancas tuvieron mayor area del ojo de la chuleta, iGUalmente, 

en Grasa dorsal fuá menor que en l~a otras cruzas (25), Segtfn Jobn

son, los machos eup~raron a las hembras en cuanto al peso vive y el 

peso en canal, observaron además , que les machos crecen más rápido 

y tienen chuletas más pequsnas, canales mé1 cortas y más grasa dor-

sal (22), 
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O B J ~ T l V O S 

l. Evaluar la e!iciencia de dos cétodos para ~adir el espesor 4e 

la craaa dorsal en el cerdo1 el :étodo de la re5leta graduada 

y el método por ultrasonido, 

2. ~sticar la correlaci6n del grosor de la grasa dorsal, el peso 

a los 154 d!as de edad y el peso a los 180 d!as de edad en -

cerdos. 
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;,i.TZnI.lL Y l.li::TODOS 

El estudio se realizó en la grar~a Experimental Porcina Zapotitlán, 

perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad llacional Autónoma de r.lá:xi oo, 

Se utilizaron 110 animales de a:nbos sexos, 51 hembras y 59 machos, 

de diferentes grupos genéticos, tal como se describe en el cuadro 3 

CUADRO 3 

GnUPO GENETICO Y 3E);D DE LOS ANILlALSS 
Ei:PERI14ENTADOS 

GrtUFO GE!IETICO HI:;i.iilRA LlACHO 11. AUDJALES 

YOHK3i!I;u; 4 3 7 

DUROC 5 4 9 

L.l.HD:lACS 1 1 2 

YOllKSi!IRE X L>JliliUCíl 18 15 33 

!UiJPSiilRE x DUROC 2 2 4 

F2 x DUllOC 5 9 14 

L26 X L.IJIDIUCE-YOllKGillllE 2 6 8 

F2 x YORKSll IRE 6 6 

L26 X H>J.:p;¡nr;¡¡¡ 4 3 7 

L24 x LAliDRACJ::.-YOJlié3i!Ii\E l 1 2 

F2 X L26 5 4 9 

TOT.\L 51 59 110 

F2 DU1lCC-YOllKJli IilE-Ll.11 ül!ACS 

L24 LAlóDRACE-YOiti:SlilJlE-OOROC-PI:::'rn.llll 

L26 L.\llüilACE-YORJ'.SilEE-DUílOC-HA MPSHIRE 
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Para evaluar la e!iciencia de la medición con la reeleta craJuada -

y la uel aparato de ultrasonido, se hicieron raedlc~J.1es en vivo del 

espeoor de la ;,ra3a dorsal a los 154 días de edad como promedio, 

Las medicioneo se realizaron en tres retiiones anatómicas, a partir 

de ella se obtuvo el promedio indicativo del espesor de la erasa d,¡¡r 

sal, La primera medida se realizó a la altura de la cuarta costilla, 

la oecunda a ln altura de la Última costilla y, la tercera en la -

.sexta vértebra lumbar, lo que corresponde a la reeión de la escápu

la, lomo y j~~ón respectivamente (figura 1) (1). Las mediciones se 

realizaron a 3 e~ a un lado de la línea media, y al sisuiente d!a 

se midió el otro lado, pesando al cerdo en ambos días, 

Se utilizaron dos metodoloe!as para medir la graoa dorsal; 

1, j.léto<lo de llazpl y ··:line (17), 

En este método se utiliza una regleta graduada con su corredera y -

w1 biotur!. 

Se oujeta al cedo con un acial o lazo para el hocico, se lava la z~ 

na a incidir y se aplica un antiséptico local, Se introduce la hoja 

del bistur! atravezando la piel en ñneulo recto con el cuerpo del 

aniraal, ense¡;uida se pasa la regla a través de la grasa hasta tocar 

el O'ltlsculo. Para t~mar la lectt1ra se baja la corredera de la regle

ta hasta tocar la piel del cerdo (7 1 32), 

2. j.hftodo TlOt ultrasonido 

~e utili"a un aparato de ultr~sonido, Este aparato emite una seílal 

de ultrasonido que al chocar con la diferentes estructuras del cue;¡: 

po, sea piel, c:r~sa, l!lenbranas, músculo u otras composiciones del -

aniranl produce un eco debido a los cambios en densidad de lae es -

tructt1ras del cerdo (1), 

Bxisten varioa cambios en densidad reeistradas al aplicar el apara

to en el cerdo y son: fi[;Ura 2 (1), 
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FIGURA l 

HZGIOllES PARA MEDIR LJ.. GRASJ. DORSAL 
El! EL CERDO 

(cuarta costilla) 

(Última costilla) 

(sexta vértebra lumbar) 
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FIGURA 2 

ESTRUTUIUS DEL CERDO QUE SE REGlSTR.lll 
El! EL APAlUTO DE ULTRASO!IIDO 

A, Aceite y la piel, 

B, !.íembrana que separa primera capa de ¡;rasa de la seeunda, 

c. Membrana que separa sef¡unda capa se grasa del tejido muscular. 



-14-

1,1 ~l aceite y la piel. 

1,2 La membrana que separa la primera capa de erasa de la segunda. 

1.3 La membrana que separa la seeunda capa de grasa del tejido •UA 

cular, 

1,4 El cambio del musculo a hueso, o la separación de la membrana 

del musculo con el musculo contracoetal, 

La lectura que tomamos en cuenta rué la luz proyectada en el punto 

e de la fi~ura 2, que representa el espesor de la crasa. 

Para el uso de este aparato ee aplica aceite mineral para !avore -

cer la transmisión del sonido al interior del animal. Este aceite 

se coloca en la reGiÓn donde se quiere medir la grasa, colocando y 

sosteniendo el instrumento de ultrasonido en el animal a un án¡¡ulo 

de ~O 6rados de la piel, 3e sujeta ligeramente, de otro modo se 

comprime la capa de ~rasa y resulta una lectura equívoca (21), 

A los 180 díao de edad ee sacrificaron loa cer~oe, ee pesó la oa-

nal y se midió el eepeeor de la eraoa dorsal en lae rer,ioneo ya -

mencionadas, utilizando la resleta Graduada, 

Para conocer las correlaciones que tiene el espesor de la grasa 

dorsal con otras características de importancia económica del cer

do, ee tomaron en cuenta las sieuientea mediciones, 

3, Peso Vivo, 

Loe animales fueron pesados al nacimiento, a loe 28, 68, 110, 154, 

155, y a los 180 días de ecad, Lae mediciones de la crasa dorsal -

ee realizaron a los 154 y 155 días, utilizando loe dos métodos, 

4. Peso en Canal. 

Se sacrificaron a loe animales a loa 180 días de edad, pesando la 

canal y ee midió el erosor de la grasa dorsal en la canal con el 

m6todo de la re~leta craduada, 
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5. (lrea del Qjo de Chuleta. 

Se midi6 el área del ojo de chuleta en la oanal a nivul. de la dá

cima costilla en un corte transversal del musculo gran dorsal, e~ 

ta chuleta se colocó en un papel y se trazó el contorno, poste 

riorroente se pasó este trazo a una hoja roilimátrioa par• oonooer 

el área en cm2, 

Para valorar la consistencia de la roedici6n', se estim6 la repeti

bll.idad de las ccdici ones de ¡;rasa dorsal tomadas de cada uno de 

los mátodos descritos, y se calculó la correlación entre todas las 

características registradas, 

Para interpretar los análisis de repetibilidad de la medida de -

crasa, se consideró co:no referencia la repetibilidad del peso re.

cistrado a los 154 y 155 días de edad, 
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R E S U L T A D O S 

Se obtuvo una rcpetibilidad en las mediciones del oapesor de la 

crasa doroal de 85,4% para el método con el aparato de ultrasonido 

y llll1 81.1% para el método de la regleta crad"W<da, Resultando ser -

más preciso el método por ultrasonido para medir la grasa dorsal -

en cerdos, 

La eotimación de la correlación genética, entre los pesos a las -

distintas edades y, entre los pesos y las tasas de aumento durante 

lao diferentes etapas del proceso de creciniento fueron altruuente 

aienificativas (?<0,01), 

Por el contrario se obtuvo una correlación no sicnificativa del e4 

pesor de la ~rasa dorsal en vivo y el peso a los 154 días de e 

dad (pO>Q, 05), 

La medición de la crasa dorsal en la canal aportó una correlaoión 

eienificativa, aunque baja, de 38 y 41% con la.madición a los 154 

y 155 dÍan, respectivamente; y con el peso a los 180 díRs rué de -

un 35 y 40~ y con el peso de la canal de 45%, que rué lllenor de lo 

esperado. 

~e encontrd una correlación ele 83~\\ entre el peso de le onnal y el 

peso a loe 154 dÍao. 

Se obtuvo una correlación del orden de 61. 78;:; entre los dos méto-

doo de modición l!e la crasa dorsal, considerando de un total de d.11. 

ce mediciones en cada cerdo, ~eis mediciones de cada método. 

La repetibiliuad entre los pesos a los 154 días de edad rué de una 

maenitud de 99,3~ 

Se encontró un e!ecto significativo del sexo en los cerdos, los -

machos crecen nñs rá¡iido y alcanzan mejores pesos que las hembras 

en vivo y en la canal (gráfica 1), 

Las he~bras tienen más Grasa a los 154 días de edad, pero los ma -
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chos a los 180 días alc1111zaron mayor ¡;rosa dorsal que leo her.ibras 

y chuletas oás pequerras (gráfica 2), 
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GIW'ICA 1 
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GRil'ICA 2 

RJ:;LACIOH DE GRASA DORSAL Ell LIACJIOS Y l!EIJDRAS 
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DISCUSIOll 

La medición del espes~r de la crasa dorsal con el método de ultra

sonido, resultó ser "ás exacta con reepecto al m6todo de Hazel y -

i:line (~6todo de la re¡;;leta ¡;raduada), Pero eeta diferencia en la 

execti tud entre ambos métoi.os no fui! mu7 marcada, 

El aparato de ultrasonido ofrece 11ayoree ventaju¡ ya que per,,,ite 

medir con mucha facilidad, en menor tiempo , y no requiere manipu

lar tRnto al cerclo, pero tiene la desventaje de •u al to costo, Per 

el contrario el nétodo de la re¡;leta craduada es econócico, pero -

requi.;re ca::or esfuerzo y tiempo, debido a que se necesita manejar 

más el animal para realizar.la incisión en la piel, de aanera que 

estan oujetos a eotr'•· estos cerdos al responder a estimuloe es -

tresantes, eotimulan a los receptores beta adrenércicoa, esta rea

pucste trae consi~o una rápida 8\Uco~enolísis 11u1cular y de¡rada-

ción de Trifinfato de .ldenoeina, por tal ciotivo los cerdos pierden 

de .500 a 1.0 Ke de peso de un día a otro. E•ta p'rdida de peso es 

muy significativa para el porcicultor ya que se reflejará en una -

oenor cnnencia en ou !Jroducción (11 ), 

!lo se encontraron correlaciones significativas entre el espesor de 

la craaa dorsel y el peso a loo 154 y 100 días de edad, estos re-

oul tndos que fueron en contra de lo es~erado, se puede deber a va

rios ractores: la medición del enpeeor de la grasa dorsal esta su

jeta a crandes errores de muestreo; a la &ran diversidad de grupos 

cenéticos; estuvieron bajo di!erentes regímenes de nutrición y ma

nejo; y, a la diferencia de pesos que variaron basta en cuatro uni 

dades. Se encontró una correlación altamente significativa entre -

loo pesos a las distintas edades y entre los pesos y las tasas de 

aUJJento durante las diferentes etapas y una repatibilidad de gran 

maGnitud entre los pesos a les 154 días de edad, esto es importan 
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te, yo. que no3 dá una idea del comportamiento y aumentos loi;rados 

desde el naci:oiento. 

Obtuvimos una correlaci6n bastante sienificativa entre el peso a 

los 154 días y el peso de la canal; y el peso s los lGO días y p~ 

so de la canal, esta carrelaci6n es importante para el poroicultor 

porque al pesar los cerdos a estas edades, 154 y 180 días, puede 

estimar el peso aproximado de éstos en la canal. 

Encontrrunos una correlaci6n de media a baja, con respecto a la m~ 

dici6n del es~esor de la grasa dorsal en la canal y el peso a loa 

154 y 180 días de edad. 

En lo que res?ecta al área del ojo de chuleta, no se encontraron 

diferencias si¡;nHicativas, debido que el número de muestras !ué 

muy reducido, porque no todas las canales estuvieron dis;-onibles 

para medirlo. 

::stimaoos relaciones baatante si¡;nificativas con el sexo de loa -

cerdos. Los machos crecían nás rápido y alcanzaban mejores pesos 

que las hembras tanto en vivo cono en la canal. 
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