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El presente trabajo fue realizado por el Instituto Nacional de la 
Nutrfción •salvador Zubir6n• en una granja rústica en el aunicipio 
de Ixtapaluca, Estado de México con el objetivo de evaluar las 
canales de cerdo, aliaentados con diferentes niveles de residuos 
org4nicos y concentrado (100:0, 80:20 y 60:40 t de residuos 
org4nicos:concentrado y 100 t concentrado), se sacrificaron 12 
cerdos machos, castrados, híbridos a los 107 kg de peso prollttdio. 
Se practicó el corte americano sacrificando tres aniaales por 
tratamiento. Se midieron como rasgos de la canal: peso al 
sacrificio, peso de la canal en frío, rendimiento y longitud de 
canal así como el 4rea del ojo de la chuleta. 
A la canal en caliente se le midió la grasa dorsal en tres puntoa: 
espaldilla (TJ), lomo (LJ) y jamón (Lj¡), sin piel sobre linea aedia 
y a la canal en frío grasa dorsal de la L& con piel; se pesaron las 
piezas mas importantes (espaldilla, pierna, loao, panceta y 
costilla). A los músculos de la pierna y chuleta se les analizó la 
cantidad de humedad (H), materia seca (MS), proteína cruda (PC) y 
extracto etéreo (EE). Por otra parte se calculó el porcentaje de 
carne aagra de la canal seqlln la ecuación de Fahey il.t. Al· (1977). 
Los datos se analizaron estadísticamente por medio de an6lisia de 
varianza, con base en un diseño completamente al azar y la 
diferencia entre medias con la prueba de Tukey (P< 0.05). No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas para los 
rasgos de la canal. 
En el peso de las principales piezas se encontró diferencia 
significativa para la costilla (P > 0.05), entre el tratamiento 1, 
el cual fue m6s alto y el tratamiento 4, asi como para PC y EE en 
pierna. 
Se concluyó que con dietas de 80 t de escamocha y 20 t de 
concentrado se tienen buenos resultados, sin afectar la calidad de 
la canal, ni el porcentaje de carne aagra. 

2 



•• 

1 Jll'l'ROOUCCJOlf 

1.1 Breye historia del gerdo 

La domesticación ha servido para el aprovechamiento positivo del 

reino animal por parte del hombre a través de la historia. Entre 

las causas que llevaron al hombre a asociarse o a dominar los 

animales se puede mencionar, naturalmente, la obtención de 

alimento, a partir de su carne, por medio de etapas definidas. 

Primero practicando la caza de cualquier animal susceptible de ser 

consumido, posteriormente surgió la caza selectiva de los rebaños 

miqradores, después la agrupación de estos animales en cercados 

bajo la vigilancia del hombre y finalmente la domesticación en sí, 

Con respecto a los cerdos se sabe que en la era Cenozoica en el 

período terciario empieza a evolucionar el antecesor común de 

estos, cuyo representante en esa época fue el coryphodon. La 

domesticación se produce desde tiempos remotos, entre 7 y 10 mil 

años A.C. se encontraron restos de jabalíes en Tesalia, Argissa y 

Turquía con una antigüedad equivalente. El cerdo moderno proviene 

de diferentes razas de jabalí, siendo la especi.;, europea Sus scrofa 

la que se domesticó en Europa al norte de Los Alpes. 

Los jabalíes por su condición omnívora se fueron acercando al 

hombre para consumir los restos de su comida, es así que por sus 

características especiales, la cría del cerdo fue la mlis importante 

de todos los animales domésticos en el neolítico extendiéndose 

rlipidamente en Asia, Europa y norte de Africa. En las culturas 
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eqipcia, griega y romana dejaban a los cerdos en aeailibertad en 

loa bosques, aprovechaban prácticaaente todo el aniaal deapu6a da 

sacri,ficarlo, sin embargo su consWIO fue prohibido por alCJIUIO• 

pueblos por razones de tipo cultural, religioso e incluso sanitario. 

(20). El cerdo europeo se introduce al continente AMricano a 

partir de la llegada de los conquistadores y las razas asiáticas 

con la Nao de China. Estos dieron origen al cerdo pelón .. xicano y 

al •cuino• de centroaaérica. Loa cerdos aexicanos se distribuyeron 

principalaente en el golfo de México, en las costas del pacifico y 

en la zona centro. A partir de 1900 aproxiaada .. nte se empiezan a 

introducir a México cerdos de diferentes razas (Duroc, Pol911d 

china, Berkshire, Haapahire, Yorkshire, Cheater llhite y algunos 

Taavorth), provenientes de E.U.A. y en 1953-1954 la raza Landrace, 

que revolucionó la cria y producción del cerdo en México. 

Respecto a la taxonoaia del cerdo. este pertenece a: 

REINO: 

CLASE: 

ANIHAL 

HAHIFBRO 

SUB-ORDEN: PARADIGI2'ADOS 

ARrIODAC'rILOS 

SUBFAMILIA: SVINOS 

ESPECIE: sus scrof a do.esticus 

TIPO: CORDADOS 

ORDEN: VllGULADO 

FAMILIA: SUIDOS 

GENERO: Sus 

Faailia : SUIDOS con 3 subfamilias 

a) Dycotyles ( pecaris y pequiros de Allérica) 

b) Babirusa ( suidos de islas Celebes y Malucas) 

c) Suinos ( cerdos verdaderos) 
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Subfa•ilia : SUINOS 

Se divide en cuatro grupos de los cuales el grupo especie .:¡w¡ 

~ se considera como cerdo verdadero, este a su vez tiene 7 

especies de cerdos, de los cuales solo 4 han dado origen a los 

actuales cerdos do•ésticos (Sus yitatus, s. scrofa, s. ferus y a.._ 

18dit1rran1ya) (41), 

1.2 Alqungs aspectos sobre el yalgr nutritiyo de la cama de 

La carne de cerdo es un excelente almacén de proteínas, vitaminas, 

minerales y grasa, forma parte de muchos platillos en la mayoría de 

los paises latinoamericanos y de otras partes del mundo, por lo que 

su consumo es un hábito alimenticio difícil de sustituir. Además 

del valor monetario de la carne, en la actualidad el cerdo posee un 

valor nutritivo inherente que contribuye a la salud y al bienestar 

humano. La Academia Nacional de Ciencias (en 1974), consideró que 

una sola porción de 100 gr de carne magra de cerdo guisada, 

proporciona más del 50 \ de las necesidades proteicas, 74-103 \ de 

tiamina, 18-37 \ de vitaminas Bt¡, B¡z, niacina y riboflavina, 19-35 

t de hierro y el 9 \ de las calorías requeridas por un adulto 

diariamente, 

Los productos de origen animal proveen en general un mejor balance 

de.aminoácidos que la mayoría de las proteínas de origen vegetal. 

La carne ~e cerdo contiene una buena proporción de lisina, treonina 
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y triptofano, •ientras que laa de origen veqetal en au aayorta aon 

deficientes en liaina y triptofano, así co11<> en ciatina-.. tionina. 

Es a~i que una dieta a basa de vegetales ~nicaaante ea deficiente 

al menoa en uno da los amino4cidos esenciales para el desarrollo 

del hombre, mientras que la inclusión de la carne del cerdo en la 

dieta humana (a~n en cantidades pequeñas), puede llenar los 

requeri•ientos de proteína. 

Por otra parte, la carne de cerdo también es una excelente fuente 

de algunos elementos minerales como el fósforo, potasio, hierro, 

magnesio, manganeso y zinc, y pobre en sodio y calcio. La cantidad 

de vita•inas presentes en la carne es alta en relación a la mayoría 

de los productos alimentlcios, especialmente en tiamina; 100 gr de 

carne provee mas del 70 \ de los requerimientos diarios de eata 

vita•ina para un adulto. Asimismo satisfacen las necesidades de 

vita•ina A Y BJ2• 

Con respecto a la riboflavina y niacina la carne de cerdo ea 

co•parable con la del ovino y bovino, y a la leche, habiendo mayor 

disponibilidad que en la mayoría de los cereales (41). 

La reciente preocupación por la posible relación entre el consllllO 

de 4cidos grasos saturados y las enfermedades coronaria• ha 

resultado en una discriminación en contra de la carne con grasa 

visible. Sin embargo el desarrollo de lineas genéticas de cerdos 

•agros y el incremento de técnicas mejoradas para el proces~•iento 

de la carne, han dado como resultado una mejor imagen para el 

tocino y la carne de cerdo. 

Es importante mencionar que la carne de cerdo posee •enos 4cidos 
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y triptofano, •ientras que las de origen vegetal en su mayoría son 

deficientes en lisina y triptofano, asi co•o en cistina-.. tionina. 

Es aqi que una dieta a base de vegetales llrlica•ente ea deficiente 

al 1111nos en uno de los aaino4cidos esenciales para el desarrollo 

del hombre, mientras que la inclusión de la carne del cerdo en la 

dieta humana ( alln en cantidades pequeñas) , puede llenar los 

requeri•ientos de proteína. 

Por otra parte, la carne de cerdo también es una excelente fuente 

de algunos elementos minerales como el fósforo, potasio, hierro, 

magnesio, manganeso y zinc, y pobre en sodio y calcio. La cantidad 

de vita•inas presentes en la carne es alta en relación a la .. yoria 

de los productos alimenticios, especialmente en tiamina: 100 gr de 

carne provee mas del 70 \ de los requerimientos diarios de esta 

vita•ina para un adulto. Asimismo satisfacen las necesidades de 

vita•ina A y BJZ· 

con respecto a la riboflavina y niacina la carne de cerdo ea 

coaparable con la del ovino y bovino, y a la leche, habiendo .. yor 

disponibilidad que en la mayoría de los cereales (41). 

La reciente preocupación por la poaible relación entre el consUllO 

de 4cidos grasos saturados y las enfermedades coronarias ha 

resultado en una discriminación en contra de la carne con grasa 

visible. sin embargo el desarrollo de lineas genéticas de cerdos 

maqros y el incremento de técnicas mejoradas para el proces~•iento 

de la carne, han dado como resultado una mejor imaqen para el 

tocino y la carne de cerdo. 

Es importante mencionar que la carne de cerdo posee aenos 4cidos 
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qraaoa aaturados que la carne de bovino y ovino, por lo que implica 

un •enor rieaqo para la salud del consU11idor. Es interesante 

señalar que en Japón y China, ambos con un alto consumo de carne de 

cardo, la incidencia da enfermedades cardiacas de la población est4 

entra laa mas bajas del mundo (13). 

Enqliah el; lll. (1992) reportaron qua la composición tipica de la 

canal de un cardo genéticamente mejorado de 100 kg de peso vivo, ea 

da 76 kg, con 42 kg de carne magra, 17 kg de grasa, 13 kg de hueso 

y 4 kg de piel, con una estimación de 24 kg de viaceraa y su 

contenido (cuadro 1). 

CUADRO No. 1: COMPOSICION DE UNA CANAL DE 76 KG Y SU APORTE 
NUTRICIONAL 

componentes de Peso del Proteina Lipidos Agua 
la canal tejido k51 K51 K51 K9 
Carne magra 42 8.4 1.3 31.53 

Grasa 17 0.5 11.9 4.12 

Piel 4 0.69 0.91 2.4 

Hueso 13 1.12 5.5 4.48 

TOTAL KG 76 11.16 19.61 42.53 

PORCENTAJE ' 100 14.69 25.8 55.96 

Engliah n Al· (1992). 

Desde el punto de vista nutricional, el elemento principal es la 

carne magra o músculo, el cual contiene un porcentaje bajo de grasa 

intramuscular, lo que muchos consumidores consideran importante 

para asegurar la auculencia y sabor de la mis•• después de 

cocinarla (13). 

Dependiendo de la cantidad de grasa presente en la canal de los 
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aniaales sacrificados, el contenido nutricional presentarll 

variaciones importantes particularmente en el contenido de proteína 

cruda, como se puede observar en el cuadro no 2. 

cu.ADRO No.2 CONTENIDO NUTRICIONAL EN JAHON y LOMO DE'" 
DIFERENTE CALIDAD 

CORTE FRESCO AGUA % P.C. \ E.E. ' CALORIAS* 

Jall6n magro 60 17.2 22 270 

•edio 53 15.2 31 340 

graso 46 13.2 40 4IO 

Lo•o Magro 63 17.9 18 230 

medio 58 16.4 25 290 

graso 52 14.8 32 350 

• calorías por 100 gramos 
Pond ~ lll. (1975). 

1.3 Situación actual de la porcicultura 

1.3.1 A nivel mundial 

La producción de carne de cerdo se estabilizó en 1993 como 

consecuencia del constante descenso registrado en los paises 

desarrollados y de un crecimiento mucho menor en los paises en 

desarrollo. Las perspectivas en los Estados Unidos apuntan hacia 

una pequeña merma de la producción. Por el contrario, la producción 

en la comunidad Europea creció como resultado de la conservación de 
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piaras en 1992, que estuvo asociada a unos precios en alza y unas 

previsiones de reducción del costo de los piensos. La consiquiente 

saturación del mercado hizo que bajaran los precios al productor e 

impulsó la reanudación en 1993 de un plan de ayuda de la Comunidad 

Europea para el almacenamiento en el sector privado. La producción 

se redujo en casi todos los paises de Europa oriental co•o 

consecuencia del aumento del precio de los piensos. En China el 

ritmo de crecimiento se hizo considerablemente mas lento, lo que 

puso fin a la tendencia a larqo plazo y reflejó la eliminación 

•asiva de animales tras el estallido de brotes de fiebre aftosa. En 

Hiqeria la producción creció considerablemente, al parecer como 

resultado del aumento de suministro de pienso a base de yuca. 

Las estimaciones iniciales sobre el comercio mundial de carne de 

cerdo indican un pequeño descenso en 1993, como consecuencia de la 

disminución de las importaciones de Japón y México, considerando 

que loa envíos a los paises de la ex URSS probablemente se 

acercaron al volumen reducido de 1992. En cambio los precios 

internos relativamente altos en los Estados Unidos favorecieron el 

aumento de las importaciones. Entre los exportadores, el descenso 

mas importantes correspondió a los envíos provenientes de los 

Estados Unidos y China. Por el contrario, las ventas de la 

comunidad Europea aumentaron, qracias al incremento de las 

exportaciones a los Estados Unidos y a los paises de la ex URSS, 

estas ultimas apoyadas mediante reembolsos especiales a la 

exportación que fueron como mínimo dos veces más altos que para las 

exportaciones destinadas a otros paises (26,27). 
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La crianza del cerdo estli ampliamente difundida por todo el 

planeta, debido posiblemente a la eficiencia que poseen para 

trans1ormar la energia en comparación con los bovinos y 

ovicaprinos, Y a que necesitan espacio reducido, lo cual hace que 

no co•pita con el hombre por este elemento. Prueba de ello es que 

la producción porcina •as importante es la asociada a regiones 

densa•ente pobladas como China, Europa y Japón. En condiciones 

ópti•as el cerdo loqra una conversión ali•enticia de 3.2 a 3.6 kg 

de ali•ento por kg de carne producida, mientras que los bovinos 

llegan a requerir de 7 a 10 kg de pienso para producir 1 kg de 

carne (29). 

De acuerdo a estadisticas reportadas por la FAO a principios de 

1993, la población porcina a nivel mundial fue de 872 Millones de 

cabezas, China ocupa el primer lugar (con 394 Millones de cabezas), 

la ex URSS (62 Millones), E.U.A. (60 Millones), Brasil (31 

Millones). 

se reporta que los principales paises productores de carne de cerdo 

son China, la comunidad Económica Europea y Estados Unidos de 

América (13,26,27,41). 

Debido a que la carne de cerdo tiene problemas de orden sanitario 

(prevalescencia de distintos tipos de enfermedades en la mayor 

parte de los paises) , solo una pequeña parte de la producción 

mundial se comercializa internacionalmente. 

Los importadores mas importantes son E.U.A. y Japón mientras que 

los exportadores mas importantes son la Comunidad Económica 

Europea, China y Canadá (26). La competencia en los mercados para 
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carne de cerdo es alta y los principales importadores como Japón 

son muy exigentes en términos de calidad y consistencia en el 

prod~cto. Probablemente se mantenga el nivel de consuWK> total en 

paises industrializados, mientras en los paises subdesarrollados 

conforme aumentan los estllndares de vida, puede B\lllentar el consUllO 

de carne y principalmente puede aumentar la tendencia a conaUJ1ir 

mayor cantidad de cerdo y pollo (13). 

Entre los factores que posiblemente inf luir4n en la demanda futura 

de una carne en particular se consideran: precio, calidad, 

aceptación, atractivo del producto, disponibilidad, eficiencia en 

su venta, promoción y mercadeo, adem4e de aspectos éticos y de 

bienestar relacionados c¡on los sistemas de producción animal de 

granja para producción de carne (13). 

1.3.2 A nivel nacional 

La porcicultura en la República Mexicana pasa por un momento 

dificil, debido a diversos factores como son el aumento en los 

costos de producción, pérdida del poder adquisitivo de las clases 

populares y la apertura de las fronteras para la importación de 

cerdos en pie y sus derivados ( 18) • La FAO reportó que desde 

principios de la década de los ochenta, la producción de carne 

porcina en México fue en aumento hasta 1983, fecha que marca el 

limite del auge porcicola con 1,486,000 toneladas, estancándose en 

1984 (41), y a partir de 1985, la tendencia fue de una reducción en 
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la producción, llegando solo a 726 670 toneladas en 1989; durante 

1990 y 1992 se registró un ligero incremento (5). 

Por otra parte la Confederación Nacional Ganadera (CNG), menciona 

que durante 1992 el consumo aparente de carne de cerdo a nivel 

nacional fue de 885,900 toneladas, lo que equivale a 10.5 kg ~ 

~ anual, con un incremento respecto a los tres años 

anteriores; sin embargo hubo un déficit del 7.5 %, ya que la 

producción durante dicho período fue de 819,782 toneladas (5). 

Al comparar el consumo ~ cápita en E.U.A. con el de Europa y 

México se observa que en E.U.A. fue de 30 kg per cápita anual, 

monto relativamente bajo comparado con los 60 kg que se consumieron 

en algunos paises de Europa, aunque en relación con México resulta 

casi tres veces mayor. 

Con respecto a la producción, se puede mencionar que en México 

existe un costo mas elevado que en los países desarrollados, 

dejando en desventaja a los porcicultores mexicanos principalmente 

frente a los productores de Estados Unidos en donde existe un 

subsidio a los insumos, lo que se traduce en menores costos de 

producción (29). 

En cuanto a los sistemas de producción prevalecientes en México, se 

pueden mencionar los altamente tecnificados, los tecnificados, 

semitecnificados y los de tipo familiar o de traspatio. Respecto a 

estos últimos no existen estadísticas disponibles, aunque se 

considera que tienen gran importancia e incluso existe .cierto 

consenso en considerar que el 40 % de la producción nacional se 

ubica a este nivel. 
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Algunos autores señalan que el sistema de traspatio en México 

representa el 46 % , hasta el 55 a 60 % siendo un generador 

importante de alimento, basado en el autoconsumo e ingreso para los 

sectores más desprotegidos de la población y quizás la única forma 

de ahorro de estos estratos (18,40,41), 

El traspatio es un sistema rústico que generalmente no cuenta con 

asistencia técnica. En los suburbios de las ciudades, los animales 

se encuentran en corrales construidos en la parte posterior de la 

casa, en los techos de las mismas o en ocasiones en los sótanos; 

Por otra parte tampoco existe un control adecuado en el suministro 

de las raciones alimenticias. Esta forma de producción es común en 

zonas suburbanas y comunidades rurales del país y está 

caracterizada por el uso de razas criollas y/o cruzadas con razas 

mejoradas. Los cerdos son alimentados comúnmente a base de residuos 

alimenticios, algunos subproductos agroindustriales, ciertos 

forrajes, maíz y un porcentaje reducido de alimento balanceado 

comercial ( 40, 41). Este sistema de producción cubre funciones 

importantes, ya que en el aspecto económico representa una 

"alcancía" para los productores, que en tiempo de escasez permite 

disponer de recursos monetarios adicionales, además de funcionar 

con reducidos costos de producción . En el aspecto ecológico, al 

aprovechar los residuos orgánicos (escamocha) como alimento para 

los animales, en lugar de darles el destino final de relleno 

sanitario, así como otro tipo de subproductos agroindustriales 

colabora para disminuir problemas de contaminación ambiental (12). 
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Es importante mencionar que entre los medianos y pequeftos 

porcicultores la adopción tecnológica no es generalizada y estos 

podri.an tener la alternativa de awnentar la producción sin disponer 

de grandes capitales, si contaran con la ayuda técnica en progra1111s .. 

de alimentación, manejo, sanitarioa, genéticos y reproductivos. 
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t,4 Alimentación pgrcina con rgsid,µgs grq6nicgs 

El cerdo por ser omnívoro puede consumir una qran cantidad de 

productos y subproductos aqricolas e industriales que dif icilmente 

podrían ser utilizados por el hombre. Los residuos orq4nicos son 

una fuente no convencional de alimento utilizada especialmente en 

cerdos. La cantidad de estos residuos crece proporcionalmente con 

el aumento de la población en las qrandes ciudades y esto a su vez 

se relaciona con el desarrollo de restaurantes y actividades 

similares. 

Existen en diferentes paises el mundo, diversas experiencias acerca 

de la utilización de desperdicios alimenticios en la alimentación 

porcina, debido a que en alqunos de ellos se considera a los 

residuos como una fuente de alimento barato. En Alemania, por 

ejemplo desde 1954 se enqordó animales en base a esta alimentación 

y en 1973 qracias a la cooperación de la población en qeneral, se 

alimentaron 22 ooo animales sobre la base de la recolección y 

procesa•iento de basura. 

En Rusia, la basura y otros residuos de alimento colectados, son 

procesados y enriquecidos con una mezcla especial de concentrado, 

vitaminas y minerales, proporcionando a los cerdos de 4 a 6 kq de 

residuos tratados en la ración (2). 
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Por otra parte en Cuba, los residuos de la alimentación humana, y 

desechos agrícolas, industriales y de la pesca, se han integrado 

indu~trialmente en un producto alimenticio heterogéneo, el cual se 

denomina pienso líquido procesado o desperdicios procesados. En 

este país se cuenta con 21 plantas procesadoras de desperdicios, 

distribuidas en toda la Isla. La materia prima es transportada 

mediante los diferentes medios de recolección y depositada en 

tolvas, donde es posible almacenar todos los desechos acopiados en 

un día. El material es procesado y mezclados con •iel final de cafta 

en proporciones controladas en un tanque ho•ogeneizador (12). 

México no ha sido la excepción, aunque en los ~lti•os aftos con el 

desarrollo de la porcicultura intensiva la ali•entación porcina se 

ha basado en alimentos concentrados principalmente a base de sorqo 

y soya y la utilización . de desperdicios alimenticios se ha 

restringido debido a una utilización inadecuada y ha sido relegada 

sin considerar que puede ser una fuente alimenticia i•portante, 

económica y disponible (14,15,17). 

Actualmente los costos por concepto de alimentación en las 

explotaciones porcinas constituyen del 70 al 80 t del total de la 

producción, los cuales podrían reducirse al utilizarse recursos 

alternativos para el consumo de los animales, constituyendo los 

desperdicios org4nicos una opción importante (14). 
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En la República Mexicana los desperdicios orgánicos son conocidos 

comúnmente como "escamocha", en Cuba como •sancocho" y en Colombia 

como "lavazas" por citar algunos ejemplos. 

Estos residuos se generan en cocinas de restaurantes, hospitales y 

comedores pequeños, además de los perecederos de tiendas de 

autoservicio y mercados, así como la tortilla, pan, sopas de todos 

tipos, legumbres, carnes y algunas frutas. Tan solo en 1985, en el 

Distrito Federal y áreas circunvecinas se arrojaron a la basura 235 

toneladas de alimentos frescos. Dicho desperdicio estuvo formado 

principalmente por 100 toneladas de tortilla, 30 toneladas de 

arroz y 70 toneladas de pan, entre otros productos alimenticios: 

desperdicio que podría ser utilizado para alimentar un promedio de 

30 mil cerdos en la etapa de engorda (14). 

El Instituto Nacional de Ecología en un estudio reportó que en 1986 

en la zona metropolitana (D.F. y 12 municipios del Estado de 

México) se generaron 14,278 ton/día de residuos sólidos, de los 

cuales se colectaron 10, 222 ton/dia. Al evaluar la composición 

promedio de éstos en el noreste del D.F., el resultado arrojo que 

el 47.9 t fueron residuos alimenticios, por lo que si se hace el 

clilculo de lo generado diariamente, da como resultado 4,896.9 

ton/día del total colectado, esto sin considerar los desechos de la 

central de abastos, que en su mayoría se componen de desperdicios 

de frutas y legumbres. 
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Uno de los problemas es la contaminación de los residuos, al 

respecto, en una entrevista el director de operaciones de dicho 

cent~o, mencionó que podría establecerse un sistema de recolección 

de desechos m4s controlado, basado en la segregación de diferentes 

tipos de basura aislando los desechos de frutas y vegetales (32). 

Los residuos alimenticios generados podrían ser eapleados en la 

alimentación de cerdos, as1 se obtendrían ventajas econóaicas y 

productivas, adem4s de que esto solucionaria un probleaa de tipo 

ecológico, sanitario y epidemiológico, Por otra parte se ha 

mencio1aado que estos residuos son de f4cil descoaposición, por lo 

que no deberian de ser desechados, ya que se constituyen en agentes 

contaminantes del ambiente, por lo tanto se requeriria su destruc

ción en caso de no ser utilizados (12). 
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1.5 Evaluación de la canal de cerdo. 

El Sistema de clasificación Comercial de Canales Porcinas 

utilizado en los diferentes paises está dirigido a garantizar una 

producción de alta calidad y a estimular su perfeccionamiento 

técnico. Este Sistema establece como principio la composición 

corporal del animal y las categorías de calidad se definen a partir 

del porcentaje de carne en la canal. Para facilitar la 

identificación de la canal y el cálculo de su valor comercial, se 

utiliza una tabla de doble entrada con dos indicadores (peso de la 

canal y espesor de la grasa dorsal) vinculada por un sistema de 

precios diferenciados, que estimula la producción de canales 

magras. 

Aunque existen diversos criterios sobre el punto de medición del 

espesor de la grasa dorsal, dado que se reconoce su importancia, se 

plantea que cada país la realice de acuerdo con las características 

de su mercado ( Jl). Es así que la mayoría de los sistemas de 

evaluación de canales porcinas usan un criterio similar para juzgar 

a los animales de abasto (J,11). La medición de la grasa dorsal es 

un excelente medio para predecir la calidad de la canal, tanto en 

el animal vivo como sacrificado, ya sea que se mida con regla, o 

mediante equipos de ultrasonido u ópticos (6). se han desarrollado 

diferentes sistemas de evaluación, proponiendo que su 

cuantificación se haga en base a una sola medición o con el 

promedio de dos o tres, obteniéndose mejores coeficientes de 

determinación, cuando existen valores de diferentes puntos (Jl). Es 

19 



claro que mientras mds sitios se midan en cada animal se requerird 

mayor mano de obra para evaluar dicha caracteristica, por lo que es· 

impo~tante que el zootecnista interesado en el espesor de la graaa 

dorsal, determine el nllmero miniao de mediciones necesarias para 

valorar con precisión la cantidad de qrasa dorsal que presenta un 

cerdo. El interés por la capa de qrasa dorsal obedece a que tiene 

un indice de herencia de medio a alto (20 a 50 '>; adellda de eatar 

asociada con la calidad de la canal, por lo que resulta una 

caracteristica fundamental en la economía de la empresa porcina y 

para el mejoramiento qenético de los cerdos (25). El O.partaaento 

de Aqricultura de los Estados Unidos (USDA), clasifica las canales 

de acuerdo al tipo de animal sacrificado y a la puntuación 

alcanzada en su evaluación. 

Dicha clasificación se basa en dos características principales: 

El primer punto básico es la calidad de la carne y de la grasa; la 

carne maqra es evaluada por la observación directa de la superficie 

muscular. 

El segundo aspecto es la producción esperada de los cortes 

principales, basada principalmente en el rendimiento de la canal, 

ademds de los cortes aaqros que se establecen de acuerdo al espesor 

de la grasa dorsal que se evallla por la medición de la misu, 

incluyendo piel, a nivel de la llltima costilla sobre linea aedia y 

en forma perpendicular a la superficie. En el cuadro no. 3 se 

presentan los pardaetros para la clasificación del espesor de la 

qrasa dorsal en cerdos para abasto, Y también de acuerdo a la 

conformación auscular que se establece por evaluación subjetiva de 
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la cantidad de tejido muscular en relación con el tamaño del 

aaqualato (22). 

CUADRO No.J. PARAMETROS PARA LA CLASIFICACION DEL ESPESOR DE 
LA GRASA DORSAL EN CERDOS PARA ABASTO. (cm.) 

Grado Grueso Medio Delqado 

u.s. No. 1 3.15 2.54 

u.s. No. 2 3.15 a 3.80 2.54 a 3.14 2.54 

u.s. No. 3 3.81 a 4.41 3.15 a 3.80 2.54 a 3.14 

u.s. No. 4 4.42 3.81 3.15 

Saqún el Departamento de Aqricultura de Estados Unidos (USDA)(22) 

En algunos paises como Inqlaterra e Irlanda del Norte, el espesor 

da la grasa dorsal se mide en la espaldilla, el lomo sobre linea 

media y a nivel de la última costilla, tomándose además otros tres 

puntos: a 4, 6.5 y 9 cm de la linea media (fiqura 1) (13,33,34). 

cm. t(nea media 

FIQ 1 
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En Cuba se utili2an cuatro puntos, para medir el espesor de la 

grasa dorGal incluyendo piel y sobre linea media: a nivel de la 

segun~a Y séptima vértebra cervical, paralelamente a la sínfisis 

del pubis Y el m~ximo espesor medible de la paleta ( 6) , En la 

actualidad en Méxicu los cerdos se comercializan en base a ·una 

amplia red de intermediarios que condicionan el precio del producto 

hasta llegar al consumidor, as! mismo en el mercado de la ciudad de 

México y su zona de influencia, los compradores tienden a favorecer 

o castigar el precio con el argumento de que los cerdos son de 

buena o mala calidad, sin embargo dichas evaluaciones son 

subjetivas ( 4) • 

A nivel de la porcicultura de traspatio y los pequeños productores 

en donde el nivel de integración es muy bajo, y no se cuenta con 

los recursos suficientes para el transporte y procesamiento del 

cerdo, la alternativa de comercialización es mediante la venta del 

cerdo en pie. A nivel rural los animales suelen coaprarse por 

piezas por parte del intermediario de camionetas. Este a su vez los 

vende al introductor, el cual completa un embarque de so a 70 

cerdos, y acepta casi cualquier precio que le paguen tanto el 

canalera como el obrador, aunque nunca equivale al valor justo en 

función de los costos de producción, lo cual le reporta una alta 

utilidad. A estas anomalías, se suma también la descarga de los 

animales, que se hace sin previo conocimiento del precio al que 

serlln vendidos; la clasificación se hace sobre la marcha, y a 

juicio del clasificador, ya que no existen normas generales de 

introducción y matanza aprobadas legalmente. Este mecanismo de 
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venta es propiciado por la falta de orientación de los dirigentes 

de la porcicultura organizada a nivel local y regional, tanto hacia 

sus afiliados considerados pequeños propietarios como a los 

campesinos y ejidatarios (40). En la Reunión Nacional de 

Investigación Pecuaria, en Tamaulipas 1991, durante la propuesta de 

un sistema nacional de evaluación de canales se concluyó en la 

conveniencia de uso de una ecuación que predijera el rendimiento de 

los cortes primarios y se realizaran algunas otras mediciones como 

peso y largo de la canal, grasa dorsal y 6rea del ojo de la chuleta 

(4). 
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1.6 Justificación 

Durante mucho tiempo en México se ha especulado que los cerdos 

mantenidos a nivel de traspatio alimentados con residuos orqllnicos, 

son animales que producen c11nales de mala calidad, con qran 

cantidad de qrasa, pobre conversión alimenticia y mayor número de 

días para alcanzar el peso comercial (de 241 días hasta un afto) y 

que en ocasiones no loqran alcanzarlo (18,23,28,36), Ademlls de ser 

una fuente importante de contaminación y riesqo para la salud tanto 

animal como humana, debido al poco control sanitario, difundiendo 

zoonosis como la teniasis, principalmente; a pesar de esto, se 

observa que este tipo de sistemas de producción y alimentación ea 

muy común en el país, especialmente en los alrededores de las 

qrandes zonas urbanas. sin embarqo, no existen estudios en México 

en los cuales se hay~ evaluado sistemáticamente dichas 

características, por lo que con base en lo anterior se planteo la 

realización del presente trabajo. 
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2 OBJB'l'IVOS 

OBJETIVO GENERAL: Evaluar las características de la canal de cerdos 

de enqorda alimentados con diferentes niveles de residuos orqánicos 

y concentrado hasta alcanzar el peso comercial. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.- Evaluar el peso al sacrificio, rendimiento y lonqitud 

de la canal, área del ojo de la chuleta así como la qrasa 

dorsal en tres puntos (vértebras T¡,L¡ y L5) y un promedio de 

las mismas. 

2.- Valorar el rendimiento ·de las principales piezas del 

corte americano del cerdo como son: jamón, espaldilla, lomo 

(chuleta y cabeza de lomo), costilla y panceta· para tocino. 

J.- Calcular el porcentaje de carne magra de la canal. 

4.- Determinar el contenido de humedad, qrasa intramuscular 

y proteína en pierna y chuleta. 
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3 JIATBRIAL Y llB'1'0DOS 

Loa ~nimales utilizados para este e~tudio fueron ali11entados con 

diferentes niveles de residuos org4nicoa (O, 60, so, 100 t) los 

cuales recibieron una dieta complementada con alimento' comercial 

sustituyendo el 20, 40, 100 % de las necesidades de. proteína 

(basadas en las recomendaciones del NRC para cerdos en crecimiento) 

(25). La escamocha se obtuvo en el comedor para el personal del 

Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubir4n", después de 

haber sido separado el material contaminante (servilletas, 

palillos, plástico, cubiertos, etc.), por el personal adscrito al 

mismo y sin tratamiento previo. El desperdicio del comedor se 

suministró en forma fresca y fue almacenado en condiciones 

aeróbicas y temperatura ambiente por no más de dos días. 

Asimismo la engorda se realizó en las instalaciones de una granja 

rllstica de la zona metropolitana, ubicada al oriente de la ciudad 

de México, en Tlalpiz4huac, municipio de Ixtapaluca, Estado de 

México, a una altitud de 2550 m snm, con un clima templado y una 

temperatura promedio de 1a•c (19). 

Se utilizaron 24 cerdos machos castrados, híbridos adquiridos en la 

zona. Los animales tuvieron un peso promedio de 19.6 kg , a los 65 

días de edad. Fueron alimentados durante 27 días con alimento 

balanceado comercial, pasando posteriormente por un período de 

adaptación al consumo de residuos org4nicoa, el cual sustituyó 

progresivamente el alimento balanceado hasta recibir la cantidad 

correspondiente a su tratamiento una vez al día. Al comenzar el 
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eetudio los animales tenian un peso promedio aproximado de 32 •8 kg 

y 105 d1as de edad. Previo al inicio de la prueba los animales 

fueron vacunados Y desparasitados tanto interna como externamente. 

Los cerdos fueron alojados por parejas, en 12 corrales de 2 x 2 

metros construidos con cemento y lámina de asbesto, con comederos 

y bebederos independientes. 

La engorda tuvo una duración aproximada de seis meses, hasta que 

los animales alc~nzaron el peso comercial (100 kg de peso vivo). La 

fase experimental fue de 79-100 dias (de los 32 a los 107 kg de 

peso promedio), posteriormente se eligieron 12 cerdos, de manera 

aleatoria, sacrificando tres animales, por cada tratamiento, con 

una semana de diferencia, para lograr pesos similares, ya que los 

animales alimentados con escamocha sufrieron un retraso en el 

crecimiento lo que significó 15-20 dias para alcanzar el peso al 

sacrificio. 

Al final del periodo de engorda, los animales fueron sacrificados 

en el rastro ABC, ubicado en la carretera México-Texcoco km. 24.2 

en el municipio de Texcoco, Estado de México; los cerdos fueron 

dietados 24 horas antes de la matanza. Al llegar al rastro se 

pesaron en forma individual: antes del sacrificio los animales 

fueron insensibilizados. 

A las canales se les practicó el corte americano, Y las 

caracteristicas evaluadas en la canal en caliente fueron: 
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a) Grasa dorsal con un vernier en tres puntos: espaldilla (pri .. ra 

vértebra torácica T¡), lomo (primera vértebra lumbar L¡) y jamón 

(sex~a vértebra lumbar Lf; ), sobre la línea media. 

b) La longitud de la canal (desde la articulación de la priaera 

costilla con el esternón hasta la sínfisis isquiopubiana). 

Posterior111ente, las canales se dejaron madurar por 24 horas en el 

rastro en una cámara de refrigeración a 4 "c. Una vez transcurrido 

el tiempo de maduración se evaluaron las siguientes características 

de la canal en frío: 

c) Grasa dorsal en L¡ incluyendo piel. 

d) Peso de la canal 

e) En seguida se separaron y se pesaron las piezas más importantes 

(espaldilla, pie1·na, panceta y lomo completo), así como de la grasa 

total. 

f) Adicionalmente se midió el ojo de la chuleta a nivel de la 

tlltima costilla, mediante un corte transversal tomando las aedidas 

sobre la parte más ancha y más alta del •tlsculo (16). Para obtener 

el 4rea mediante la f6r111ula área = 1r ab. 

En donde a= al radio del diametro menor y bz al radio del diaaetro 

aayor. 

g) De la canal en frío se tomó una muestra de los mtlsculos de la 

pierna y de la chuleta CI.onqissillJls dorsil; estas fueron 

congeladas, secadas, homogeneizadas, •olidas y alaacenadas; 

posterior111ente se les determinó humedad, materia seca, proteína 

cruda y extracto etéreo segtln los aétodos descritos por AOAC (1990) 

(1). Los an4lisis se hicieron en el laboratorio del Departaaento de 
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Nutrición Animal de la Subdirección de Nutrición Experimental y 

ciencia de los Alimentos del Instituto Nacional de Nutrición 

•salvador zubirán". 

h) El rendimiento de la canal, calculado mediante la diferencia 

entre el peso del animal en pie antes del sacrificio y el peso de 

la canal. 

i) El cálculo sobre porcentaje de carne magra se realizo mediante 

la ecuación reportada por Fahey et lll· (16) que es la siguiente: 

Porcentaje de carne magra = 44.4 + (2.73 x área del ojo de la 

chuleta a nivel de la décima costilla en pulgadas cuadradas) -

(8.06 x Espesor de Grasa Dorsal con piel en frie en pulgadas). 

A los datos obtenidos se les hizo análisis de varianza, con base en 

un diseno completamente al azar; las diferencias entre medias, se 

obtuvieron mediante la prueba de Tukey, a un nivel de significancia 

de P <(O.OS) (38). 

Fuente de variación 

Entre tratamientos 

ANALISIS DE VARIANZA 

gl 

t-1 

sumas de cuadrados 

Dentro de tratamientos t(r-1) Por sustracción*** 

Total rt-1 I' Y~ 
l•J 

C.H. 

* 

* 

• Cuadrado Medio: Es la suma de cuadrados dividida entre los 

grados de libertad respectivos. 
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** cuadrado medio entre tratamientos dividido entre Cuadrado 

aedio dentro de cada trataaiento. 

*** suma de cuadrado total - suma de cuadrados entre tratamientos 

En donde 

gl: grados libres. 

t: nÚll!ero de tratamientos. 

r: número de repeticiones. 

Procedimiento w de Tukey 

W = (qX*)(Sy) 

En donde: 

qx: se obtiene de la tabla de puntos porcentuales superiores de la 

amplitud studentizada según significancia ( p= núaero de 

tratamientos, y grados de libertad del error). 

sy: error estándar y se calcula : sy = W 
La media se obtuv~ por medio de la siguiente formula: 

Varianza 

X=4 
S' =r¡j(X1 - X l' 

1\-1 

Y la Desviación Estándar s 
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4 RBSULTADOS 

En el cuadro no. 4 se muestran los parámetros considerados para la 

evaluación de la canal como son: peso al sacrificio, peso de la 

canal en frío, rendimiento y longitud de la canal así como el área 

del ojo de la chuleta. Después de haber realizado el análisis de 

varianza no se encontraron evidencias de diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos (P< o.05), 

sin embargo el tratamiento no. 1 (100 % escamocha) mostró los 

valores mas altos para peso de la canal (siendo de J a 5 kg de 

diferencia), rendimiento de la canal (de 1 a J % mas), longitud de 

la canal (ligeramente); mientras que en el tratamiento no.J (60:40 

escamocha:concentrado), se obtuvieron los valores mas elevados para 

peso al sacrificio y área del ojo de la chuleta. 

con respecto a la grasa dorsal en mm. se presentan los resultados 

en el cuadro no. 5. No se tomó en cuenta el espesor de la piel para 

la canal en caliente. se analizaron tres puntos y el promedio de 

los mismos obteniendo valores entre 27.68 y 33.88 mm sin que se 

encontraran diferencias significativas (P < 0.05). En la canal en 

frío se midió solo a nivel de la vértebra lumbar L¡ con piel, Y 

tampoco se encontró evidencia estadísticamente significativa para 

(P < o.05), aunque si se observó que el tratamiento no. 2 (80 % 

escamocha:20 % concentrado) presentó los valores mas bajos para 

esta característica. 
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CUADRO NO. 4 RASGOS DE LA CANAL DE ACUERDO AL TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO N0.1 TRATAMIENTO N0.2 TRATAMIENTO N0.3 TRATAMIENTO N0.4 
100 t escamocha 80 ese : 20 conc. 60 ese : 40 conc lOOt concentrado 

205 * ___ _l9L_*_ ____ _198_* _184 * 
PESO AL 108.33 106 109.33 
SACRIFICIO KG ± 6.66 ± 8 ± 7.02 

PESO DE LA CANAL 87.3 82 84.5 
EN FRIO KG ± 5 ± 4.36 ± 6.76 

RENDIMIENTO DE LA 80.64 77.48 77.24 
CANAL ' ± 1.36 ± 3.39 ± 1.42 

LONGITUD DE LA 84 82.97 80.67 
CANAL ca. ± 3.04 ± 0.25 :t 3.01 

AREA DEL OJO DE 43.62 38.12 43.68 
LA CHULETA cm. ± 6.43 :t 1.8 :t 4.02 

jagr (1994) 

No se encontraron diferencias estadisticamente significativas (P < o.OS). 

* Dias de edad al sacrificio. 

± Desviación estándar 
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106 
± 5.3 

84 
± 4.82 

79.23 
± 0.6 

83.43 
:t 5.49 

39.64 
± 3.59 



.. 

CUADRO NO. 5 ESPESOR DE LA GRASA DORSAL (En mm) DE ACUERDO AL TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO NO. 1 TRATAMIENTO NO. 2 TRATAMIENTO NO. 3 

Torácica 1 * 43.63 34.83 42.73 
± 8.3 ± 3.91 ± 4.75 

Lumbar l * 30.6 23.37 29.17 
::!: 2.61 ± 7.54. ± 2. 75 

Lumbar 6 * 27.23 24.83 26.33 
± 10.79 ± 12.41 ± 4.04 

Promedio * 33.82 27.68 32.74 
::!: 7.21 ± 7.82 ± 3.27 

Lwnllar 1 ** 31.l 24.83 32.4 
± 5.97 ± 8.04 ± 3.12 

jaqr (1994) 

No se encontraron diferencias estadísticamente siqnificativas P < o.os. 

* Espesor de la qrasa dorsal en la canal en caliente. 

** Espesor de la qrasa dorsal en la canal en frío. 
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TRATAMIENTO NO. 4 

43.87 
::!: 7.92 

28.6 
± 3.14 

29.17 
± 7.42 

33.88 
::!: 5.07 

36.07 
::!: 3.37 



En el cuadro no. 6 se presentan los valores del área del ojo de la 

chuleta en pulgadas•, el espesor de la grasa dorsal con piel en 

fria en pulgadas y el porcentaje de carne magra. El menor 

porcentaje obtenido correspondió al tratamiento no. 4, sin embargo 

no hubo diferencia estadisticamente significativa P < o.os. 

El peso de las principales piezas de la canal de cerdo se presentan 

en los cuadros no. 7 y e (medias y desviación est4ndar). Con 

respecto a 

significativas 

la 

(P 

costilla 

> 0.05) 

se 

entre 

pueden observar 

el tratamiento 

diferencias 

no. l ( 100 % 

escamocha) y el tratamiento no. 4 (100 % concentrado), mientras que 

los tratamientos no. 2 y 3 no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (P < 0.05). can respecto a los 

demás componentes de la canal porcina los diferentes tratamientos 

no mostraron diferencias significativas, aunque numéricamente los 

valores más altos en el peso de las piezas fue en el tratamiento 

no. 1 para pierna y espaldilla (con grasa y con hueso y también 

sin grasa y deshuesada). Las piezas restantes se encuentran dentro 

de un rango variable. 
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CUADRO NO. 6 AREA DEL OJO DE LA CHULETA (PUlq'), ESPESOR DE LA GRASA DORSAL (PUlq) 
Y PORCENTAJE DE CARNE MAGRA DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS. 

Area ojo de chuleta 

Espesor Grasa Dorsal 

t Carne Maqra 

jaqr (1994) 

Tl 

6.76 ± 1 

1.22 ± 0.24 

52.98 ± 4.61 

T2 

5.91 t 0.29 

0.98 ± 0.32 

52.62 ± 3.33 

No se encontraron diferencias siqnificativas P <'o.os. 
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TJ 

6.77 ± 0.62 

1.28 ± 0.12 

52.59 ± 2.43 

T4 

6.15 ± 0.56 

1.42 ± o .13· 

49,71 ± 2.46 



CUADRO NO. 7 PESO DE LAS PRINCIPALES PIEZAS CON GRASA (En kq) DE ACUERDO AL TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO NO. 1 TRATAMIENTO NO. 2 TRATAMIENTO NO. 3 TRATAMIENTO NO. 4 

Pierna 19.93 ±2.25 17.93 ± 0.32 18.13 ± 0.94 17.73 ± 1.6 

Espaldilla 12.43 ± 0.89 11.07 ± 0.32 12.28 ± 1.63 12.07 ± 0.7 

Lomo 15 ± 0.85 13.93 ± 0.31 14.63 ± 0.37 15.05 ± 0.35 

Panceta 11.23 ± 2.48 10.57 ± 0.71 11.97 ± 2.05 10.5 ± 1.67 

Costilla 3. 7a ± 0.26 2 .9ab ± 0.45 2 .87ab ± 0.4 2.58b ± 0.6 

Grasa total 22.67 ± 4.25 22.73 ± 4.77 21.57 ± 2.97 21.93 ± 2.04 

jaqr (1994) 

Medias en la misma línea sin letra en común difieren significativamente (P > 0,05). 
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CUADRO NO. 8 PESO DE LAS PRINCIPALES PIEZAS SIN HUESO Y SIN GRASA (En kq) DE ACUERDO AL 
TRATAMIENTO. 

TRATAMIENTO NO.l TRATAMIENTO NO. 2 TRATAMIENTO NO. 3 

Pierna 13.23 ± 1.5 12.57 ± o.e 12.7 ± 0.56 

Espaldilla 8.12 ± 0.71 7.83 ± 0.84 8.07 ± 0.42 

Chuleta * 8.33 ± 0.51 7.87 ± 0.51 7.98 ± 0.34 

Cabeza lomo* 3 ± 0.2 3.37 ± 0.72 3.3 ± 0.35 

Panceta 7.8 ± 1.1 7.5 ± 0.35 8.7 ± 1.11 

jaqr (1994) 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas P < o.os. 

* Lomo dividido en chuleta y cabeza de lomo. 
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TRATAMIENTO N0.4 

12.6 ± 0.78 

7.77 ± 0.51 

9.7 ± 2.3 

3.23 ± 0.23 

7.93 ± 1.65 



Los resultados del análisis qu!mico de humedad, extracto etéreo y 

proteina cruda para pierna y chuleta magras se muestran en el 

cuadro no. 9. El contenido de grasa intramuscular de pierna para el 

tratamiento no. l (100 l escamocha), fue significativamente mas 

alto (P > 0.05) que el tratamiento no. 4 (100 l concentrado), sin 

mostrar diferencias significativas con los tratamientos no. 2 y 3 

• El contenido de proteina cruda intramuscular de pierna también 

manifestó diferencia significativa (P > O.OS), el tratamiento no. 

l fue significativamente mas bajo que el tratamiento no. 4, pero no 

se mostraron diferencias con los tratamientos no. 2 y 3. Sin 

embargo se puede observar una disminución de la proteina cruda en 

la pierna conforme aumentó el porcentaje de escamocha en la ración. 

En chuleta no se encontró evidencia estadisticamente significativa, 

sin embargo los intervalos de confianza fueron muy grandes lo que 

nos indica una gran heterogenicidad en nuestros resultados. 

cabe mencionar que la prueba de cisticercosis evaluada en el rastro 

resultó negativa en todos los casos. 
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CUADRO NO. 9 ANALISIS BROMATOLOGICO DE PIERNA Y CHULETA EN BASE SECA 

DE ACUERDO AL TRATAMIENTO 

' TRATAMIENTO l TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

Pierna Humedad 71.84 ± l.18 71.69 ± l.38 71.26 ± o.86 73.79 ± 0.67 

Materia seca 28.16 ± l.18 28.31 ± l.38 28. 74 ± 0.86 26.21 ± 0.67 

Extracto etéreo 18.73ª ± 1.38 l3.82ab± 3.76 l4.2ab ± 0.67 lo.15b ± i.52 

Proteína cruda 12.51ª ± 5.12 79. 74ab± 3.02 82.32b ± 3.14 85.8ab ± 2.63 

Chuleta Hlllledad 71.25 :± 3.05 69.93 :± 2.65 72.34 ± l.2 71.85 ± l.32 

Materia seca 28.75 ± 3.05 30.07 ± 2.65 27.66 :± 1.2 28.15 :± l.32 

Extracto etéreo 17.04 ± 4.63 12.38 ± l.2 14.65 ± 6.13 ll.04 ± 0.2 

Proteína cruda 77.7 :± 3.19 79.95 ± 6.96 79.16 ± 7.69 84.66 ± l.24 

jagr (1994) 

ab Resultados en la misma linea sin letra en común indican diferencia 
estadísticamente siqnificativa P > o.os. 
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5 DISCUSION 

Los niveles de proteina cruda para las cuatro d~etas utilizadas 

fueron calculadas segiln recomendaciones del NRC para cerdos en 

crecimiento (17), con lo cual se proporcionó a los cerdos dietas 

is~proteicas. El peso al sacrificio fue de 108.33 kg en promedio 

para el tratamiento no. l (100 % escamocha) a los 205 d1as de edad: 

para el tratamiento no. 3 (60 % escamocha: 40 t concentrado) de 

109.33 kg a los 198 dias de edad y para los tratamientos no. 4 (100 

% concentrado) y 2 (80 % escamocha:20% concentrado) de 106 kg a los 

184 y 191 dias de edad respectivamente, Por otra parte si 

comparamos estos resultados con los encontrados por Estrada, 

oiequez y cruz-Bustillo podemos observar que los obtenidos en este 

estudio fueron suPE<riores a los mencionados: en donde Estrada 

(1986) reporta 97 kq en promedio a los 203.5 dias: Dieguez .e.t Al· 

(1985) 88.5 kg a los 213 días de edad, 101.5 kg a los 248 dias y 

126 kg a los 284 días de edad: cruz-Bustillo .e.t Al· (1988) de 81 a 

84 kg de peso a los 210 dias de edad, esto pudo haberse debido a la 

calidad de la escamocha consumida por los animales de este estudio, 

en el cual el porcentaje de PC aportado fue de 16.17 % en base seca 

(21). 

En cuanto al rendimiento de la canal, los cerdos alimentados a base 

de escamocha (Tratamiento no. l, 100 % escamocha), obtuvieron el 

valor mas alto que fue de 80.64 % sin haber diferencias 

significativas con los otros tratamientos, estos resultados son 

similares a los de Grau ~Al· (1980) con rendimientos que van de 

76.8 % a 81.4 % y por oieguez n Al· (1980,1985) que reportan 
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rendimientos de 70.9 a 75.6 t, sin tomar en cuenta el peso de la 

cabeza, lo que hace que los resultados sean similares a los del 

presente trabajo. Los valores obtenidos para la longitud de la 

canal Y ojo de la chuleta no se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos. Al comparar estos valores 

con los planteados por Fahey §1; Jll.(1977), watkins ~ Jll.(1990) y 

Rao i!.t Jll. (1992) en cerdos sacrificados a un peso de 90 kg en 

promedio se encontraron resultados similares para estos parámetros, 

mientras que Dieguez ~ Al· (1985) reporta longitud de la canal 

89.9 cm a 213 días de edad y 100.J cm. a 284 días de edad; Se puede 

decir que tanto la longitud de la canal como el ojo de la chuleta 

no tienen una correlación con el tipo de alimentación, sino que 

viene siendo características de tipo genético. 

Otra de las características de la canal que se consideran de gran 

importancia en este tipo de estudios es el espesor de la grasa 

dorsal que presentan los animales, ya que en la actualidad se busca 

que la producción de cerdos sea con carne magra y por lo tanto con 

menor cantidad de grasa. Ahora bien es interesante resaltar que en 

el presente estudio no se encontraron diferencias significativas 

entre los tratamientos (P< 0.05) para los rasgos de la canal, a~n 

cuando se esperaba encontrar diferencias por lo menos en cuanto a 

grasa dorsal. Los valores obtenidos para el espesor de la grasa 

dorsal fueron elevados en comparación con los reportados por Rao §1; 

lll.· (1992), para cerdos de raza pura sacrificados a 90 kg, que 

fueron de 10 a JO mm., e incluso a 100 kg de 199 a 211 días de edad 

reportados por santana e.t lll.· (1989). 
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En comparación con trabajos realizados con cerdos h1bridos y el 

patrón alimenticio similar al del presente trabajo, el espesor de· 

la g~asa dorsal resultó semejante; para el promedio de las tres 

medidas el cual fue entre 27.6 y 33.8 mm, mientras que cruz

Bustillo ~ !U,. (1985,1987) en cerdos sacrificados a 90 kg, en 

promedio obtuvo 33.19 111111 en la canal en caliente y 32.9 en la canal 

en frío. As1 también Oieguez §!;.. Al.· ( 1985) en cerdos sacrificados a 

diferentes P.dades encontró que a 213, 248 y 284 d1as de edad ten1an 

en promedio de las tres medidas 30. 4, 37 .1 y 42. 7 mm 

respectivamente en la canal en caliente. 

Por otra parte cruz-Bustillo ~Jll. (1985,1988) reporta que a nivel 

de Ls obtuvo de 24.4 a 36.5 rnm en la canal en caliente y a nivel de 

L¡ 35.2 mm en la canal en frio, mientras que lo encontrado en el 

presente trabajo como ya se mencionó, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para grasa total en los distintos 

tratamientos, la cual osciló entre 21.57 y 22.73 kg. El peso de las 

principales piezas al compararlos con los resultados obtenidos por 

Cruz-Bustillo ~ Sil,. (1987) vemos que son muy parecidos al igual 

que la grasa total reportada por el mismo autor en otro estudio que 

realizó en 1985, pero difiere con los resultados publicados por 

Dieguez §.t Sll,.(1980), quién encontró 18.4 kg de grasa total en 

cerdos con 254 días de edad, la cual es una cantidad mucho menor de 

grasa si se considera la edad de los animales y que conforme sean 

mas grandes, se tiende a acumular mayor cantidad de grasa. 

En el cuadro no. 7 se observa un mayor peso de la costilla en el 

tratamiento no. 1 con respecto al tratamiento no. 4, as1 como de la 
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mayoría de las piezas a excepción de lomo (chuleta y cabeza de 

lomo) aunque no fue estadisticamente significativo, sin elllbargo 

esto hace pensar que esta diferencia podría deberse a una mayor 

infiltración grasa en este tratamiento con respecto a los animales 

alimentados con alimento balanceado comercial. Esto se observa en 

el cuadro no. 9, en donde la pierna presentó mayor cantidad de 

extracto etéreo (P > 0.05), y humedad (P <. 0.07) y un menor 

porcentaje de proteina cruda (P > o.o5) en relación al tratamiento 

no. 4. Al comparar estos resultados con los presentados por Rao .e,t 

lll. ( 1992) se observa que en el presente estudio fue mayor el 

porcentaje de materia seca y grasa y menor el de proteína cruda que 

la del experimento Irlandés en cerdos de raza Landrace, alimentados 

con alimento balanceado. 

En los resultados obtenidos en este trabajo donde se estudio la 

calidad de la canal solo se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre el tratamiento no. 1 (100 % 

escamocha) y el tratamiento no. 4 que fue el control; encontrándose 

llnicamente algunas diferencias significativas en el peso de la 

costilla y en el contenido de proteína cruda y grasa de la pierna, 

en las demás características no hubo diferencia significativa 

aunque el acumulado superior correspondió a los animales 

sacrificados a mayor edad. 

Cabe mencionar que se realizó la inspección sanitaria de rutina en 

el rastro, encontrándose negativa la prueba de cisticercosis para 

todos los casos, lo que invalida el argumento de que todos los 

animales que son alimentados a base de residuos orgánicos padecen 
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cisticercosis, siendo un riesgo para la salud humana. Es •enester 

mencionar que lo que tiene mayor importancia es tener control sobre 

la escamocha y su almacenamiento, asi como un buen manejo de los 

animales. 
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6 COllCWSIOlf 

En el presente trabajo no se encontraron diferencias significativas 

en cuanto a la calidad de la canal en los diferentes tratamientos, 

aunque con el 100 % de residuos orgánicos si se afecto la calidad 

de carne magra, habiendo mayor cantidad de infiltración grasa en 

pierna en el tratamiento no. l. Por otro lado al no encontrarse 

diferencias significativas entre los tratamientos 2, 3 y 4 se puede 

concluir que la alimentación porcina basada en residuos orgánicos 

(Con características similares a la utilizada en este estudio) 

hasta en un so % de inclusión, se pueden obtener ventajas tanto 

biológica como económicamente si se usan suplementos proteicos bien 

balanceados en aminoácidos esenciales y vitaminas. La utilización 

de estos desechos aumenta las posibilidades de alimentos para 

cerdos, al mismo tiempo que se contribuye eliminar un problema de 

contaminación ambiental en los centros urbanos. 

Por otra parte si se cuenta con asistencia técnica, es posible 

alcanzar el peso comercial de los cerdos alimentados con escamocha 

a los seis meses de edad, sin tener riesgos de cisticercosis 

obteniendo una calidad de la canal aceptable. En México 

podría adoptarse la idea desarrollada por diferentes países, para 

la utilización en gran escala de estos residuos en la alimentación 

porcina, integrando los desechos de la alimentación humana, 

agrícola, industrial y de la pesca en un producto procesado, qua 

podría anexarse a las granjas de engorda de cerdos a la periferia 

de la ciudad de México. 
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