
UTILIZACIÓN DE VARIABLES PRE FAENA

EN LA ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO

CARNICERO Y DE VARIABLES POS

FAENA DE CANALES OVINAS

San Julián1, R.; de los Campos2, G.; Montossi3, F. y de Mattos4, D.

I. INTRODUCCIÓN

Los cambios que en forma constante su

ceden en el gusto y hábito de los consumido

res, han creado nuevos desafíos a las cade

nas agroalimentarias en el mundo entero. Se

le da cada vez más importancia a aspectos
tales como consistencia, sabor, terneza, sa

lud y seguridad alimentaria de los productos.
Cambios en las preferencias de los consumi

dores continuamente producen un incremen

to en el consumo de aquellos productos que

satisfagan las nuevas exigencias. Un claro

ejemplo de esto se puede observar en la mar

cada reducción en el consumo de carnes ro

jas registrado en los últimos tiempos, que ha

desencadenado una serie importante de es

trategias comerciales y de marketing para re

vertir esa situación.

Dentro de las estrategias para la promo

ción del consumo de las carnes rojas se pue
de nombrar trabajos que pretenden disminuir

el contenido de grasa de las canales ovinas,
de manera de ofrecer un producto magro de

alta calidad y consistencia que satisfaga los

requerimientos de los consumidores (San
Julián et al., 1999). Dentro de las estrategias
instrumentadas a nivel mundial, se destaca el

rol fundamental que cumplen los programas

de mejoramiento en razas de doble propósito

(lana y carne, ej. Corriedale e Ideal) y carni

ceras (Texel, Suffolk, Hampshire Down, etc).

No debe olvidarse que la composición cor

poral de los animales de todas las especies,
varía considerablemente como resultado de

la velocidad de crecimiento, el plano nutricional

y la base genética. Es importante pues, desa

rrollarmétodos rápidos y de relativo bajo cos

to, que permitan estimar la composición cor

poral in vivo sin necesidad de sacrificio y sin

provocar daños en los rendimientos anima

les, los cuales se podrían aplicar: para deter

minar el momento óptimo de faena según las

exigencias del mercado, o en programas de

mejoramiento genético (Cadavez et al., 2000).

Una de las herramientas utilizadas para

este objetivo mencionado es el uso de la

ultrasonografía. La misma, comienza a ser

utilizada en animales para el diagnóstico de

tejidos vivos a partir de mediados de la déca

da del 50. A partir de ese momento, la técnica

ha evolucionado desde una simple lectura grá
fica hasta una imagen en la cual se puede
observar la forma y el movimiento de órganos

y tejidos (ultrasonido en tiempo real). Los

avances que se han logrado en el área han

sido determinantes para su amplia adopción

y difusión en diversas áreas (reproducción,

composición corporal, mejoramiento genético,
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etc)(San Julián et al., 1999, Bianchi y

Garibotto, 2001).

Desde el punto de vista de su aplicación,

la ultrasonografía presenta ventajas compa

rativas frente a otras técnicas (por ejemplo:

cirugía, rayos X, tomografía computada, etc),
brindando la posibilidad de medir un alto nú

mero de animales en condiciones de campo,

con dos objetivos principales: el de la mejora

genética midiendo la totalidad de machos y

hembras de una cabana y su uso en siste

mas de engorde, para predecir y planificar los

mismos en función de la calidad del producto

requerido. Se debe destacar, cuando se ha

bla de características carniceras, que anima

les de alto valor (por ejemplo: carneros, to

ros, etc) pueden ser evaluados a edades tem

pranas, en forma eficiente, sin necesidad de

sacrificios o lesiones (San Julián et al., 1 999).

Diversos trabajos internacionales han de

mostrado la utilidad de las mediciones de ul

trasonido como predictoras in vivo del peso

de los cortes y de la composición de la canal

de ovinos (Cadavez et al., 1999). Se debería

disponer de señales suficientemente claras

respecto, por ejemplo de estándares de cor

tes ovinos y niveles de terminación requeri
dos por los diferentes mercados comprado

res, a los efectos de poder poner en práctica

estrategias que permitan tanto a un nivel pro
ductivo como comercial la toma de decisio

nes respecto a los productos hacia los cuales

se orientará cada sistema productivo. Estos

beneficios se verán maximizados en la medi

da que los sistemas de comercialización se

adecúen a las normas utilizadas en los paí
ses productores de carne ovina, donde los

excesos de grasa o la pobre muscularidad se

ve severamente castigada en el precio recibi

do por el productor (de los Campos et al., en

esta publicación).

El objetivo de este artículo es identificar

aquellas variables del animal determinadas in

vivo (peso vivo, condición corporal, grasa de

cobertura a nivel del bife y área del ojo del

bife) que mejor predicen el rendimiento carni

cero y algunas variables pos faena de las ca

nales ovinas provenientes de corderos pesa

dos de diferentes esquemas productivos.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS BASES

DE DATOS UTILIZADAS

Para la realización de este trabajo se han

considerado dos bases de datos que incorpo

ran, cada una de ellas, parte de la informa

ción generada por INIA e INAC en los últimos

4 a 5 años de trabajo de investigación. En las

mismas se incluyen determinaciones realiza

das en los animales en vivo como el peso vivo

y la condición corporal (según procedimien
tos descriptos por Montossi et al., 1998), el

área del ojo del bife y la cobertura de grasa

en el punto C (PC) determinadas por

ultrasonografía según técnicas descriptas por
Russel (1994) y determinaciones en las ca

nales obtenidas, como el peso de la canal

caliente, la pierna con cuadril sin hueso, el bife,
el rack y el punto GR, este último según deta

llado por Kirton y Morris (1 989).

Una primera base de datos está confor

mada por corderos machos castrados, de una

única raza (Corriedale), con edades que va

riaron entre los 11 y 13 meses, provenientes
de diversos experimentos de alimentación y

manejo de INIA, la cual representaría la si

tuación que se podría encontrar trabajando en

un plan de mejoramiento genético en una raza

pura (Cuadro 1). En nuestro país, la raza Ideal
ha desarrollado, desde 1 997, pruebas de pro
genie, en las cuales se ha incluido, entre otras,

algunas características carniceras de los

reproductores evaluados, a través de medi

ciones in vivo del área del ojo del bife y del

nivel de engrasamiento por ultrasonografía.
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Cuadro 1. Características descriptivas de la base de datos proveniente de experimentos de

alimentación y manejo de INIA para animales de la raza Corriedale.

Ng

animales

Promedio Mínimo Máximo STD Coef. de

Var. (%)

Peso Vivo' (PV)

(kg)
408 31.5 20.5 49.1 5.09 16.1

Condición

Corporal (CC)
408 3.7 2.0 5.0 0.80 21.8

Área Ojo de Bife

(AOB) (cm2)
408 10.1 5.4 16.8 2.38 23.6

Punto C (PC)

(mm)
408 3.0 1.0 7.2 1.02 33.7

Canal Caliente

(PCC) (kg)
408 15.2 8.8 26.1 3.25 21.4

GR

(mm)
128 8.3 1.0 25.0 4.86 58.5

Pierna sin Hueso

(PSH) (kg)
128 1.54 0.85 2.44 0.32 20.3

Bife

(kg)
128 0.39 0.20 0.65 0.09 22.5

1
Peso Vivo en planta frigorífica.

Se observa una importante variación en

los datos como resultado de la gran diver

sidad de animales provenientes de un gran

número de experimentos realizados en va

rios años en diferentes regiones del país,
en los que se han incluido factores como

tipo de pastura, carga animal, suple-

mentación, sistema de pastoreo y otros.

Esto ha arrojado como resultado una enor

me heterogeneidad en el tipo de animal que

se obtiene al final de los mismos en cuanto

a peso vivo y nivel de terminación. Esta va

riación es mayor en el caso de las varia

bles que intentan medir de alguna manera

el nivel de terminación o engrasamiento de

los animales (PC y GR) que en aquellas que

miden características relacionadas a la con

formación de los mismos (peso vivo, peso

de canal caliente, etc). No debe olvidarse

que todo el proceso de desosado de las

canales de corderos para obtener los cor

tes valiosos, se realiza en el propio frigorí

fico, siguiendo en todos los casos los pro

tocolos particulares de cada empresa para

obtener los mismos, lo cual puede introdu

cir algunas dificultades al momento de la

interpretación de los resultados.

Por otra parte, la otra base utilizada se

definió de forma tal de representar, en for

ma aproximada, lo que sucedería en el

marco del Operativo de Corderos Pesados

(OCP), en la que se incluyen efectos como

el sexo, el género, el biotipo, y en la cual se

han incorporado únicamente aquellos "cor

deros sellados", que cumplían con las exi

gencias y eran aptos para ser comerciali

zados en el Operativo de Corderos Pesa

dos según el peso vivo individual (entre 34

y 45 kg) y el nivel de terminación, determi

nado mediante el uso de la condición cor

poral (entre 3.5 y 4.5 unidades)(Cuadro 2).
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Cuadro 2. Características descriptivas de la base de datos proveniente de animales represen

tativos del operativo de corderos pesados.

Ngde

animales

Promedio Mínimo Máximo STD Coef. de

Var. (%)

Peso Vivo1 (PV)

(kg)
262 37.37 31.0 51.0 3.14 8.4

Condición

Corporal (CC)
263 3.6 3.0 4.5 0.32 9.0

Área Ojo de Bife

(AOB) (cm2)
215 9.3 4.4 14.5 1.49 16.0

Punto C (PC)

(mm)
215 5.2 2.3 11.2 1.52 29.2

Canal Caliente

(PCC) (kg)
270 16.9 13.1 25.6 1.93 11.4

GR

(mm)
270 10.0 2.0 20.0 3.84 38.3

Pierna sin Hueso

(PSH) (kg)
266 1.64 1.29 2.25 0.17 10.4

Frenched Rack

(FR) (kg)
265 0.46 0.34 0.70 0.06 13.0

1
Peso Vivo en planta frigorífica.

Esta base de datos está constituida por

machos castrados (63%), machos castrados

a edad avanzada (5%) y hembras (32%) co

rrespondientes a diferentes razas y biotipos

(Corriedale 68%, Merino 23% y cruza

Corriedale*Hampshire Down 9%).

Se observa una menor variación para cual

quiera de las variables analizadas (menores
coeficientes de variación) respecto a la regis
trada en la base de datos Corriedale (Cuadro

1), debido principalmente a que sólo se traba

ja con un segmento de la base general (aco
tada por peso vivo y condición corporal) a los

efectos que sea representativa de una situa

ción comercial (exigencias para ingresar ani

males al OCP). A pesar de existir los rangos

de exigencias antes detallados para obtener

el "sellado" de los corderos que pueden parti

cipar en el OCP, se observa que existen ani

males con valores fuera de los rangos

preestablecidos tanto para peso vivo como

grado de terminación, lo cual Indicaría que aún

en una situación acotada por estas variables

en forma previa, se requeriría de otro tipo de

determinaciones adicionales, que permitan

mejorar el sistema de clasificación de las ca

nales.

III. ANÁLISIS REALIZADOS

111.1 . Base de datos representativa del

OCP. Resultados obtenidos en el

Frigorífico San Jacinto.

Para el análisis de la información de la base

de datos mencionada se ajustaron modelos

lineales para la predicción del peso de la ca

nal caliente (PCC), el grado de engrasamien
to (GR), el peso de la pierna sin hueso (PSH)

y el peso del rack a 8 costillas (FR), a partir de

variables predictivas medidas in vivo en los

corderos como el peso vivo en el estableci

miento previo al embarque (PV), la condición

corporal (CC), el área del ojo del bife (AOB) y
la cobertura de grasa a nivel del bife estima

da por el punto C (PC), estas dos últimas de

terminadas por ultrasonografía.
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Foto 1. Imagen obtenida in vivo por ultrasonografía de un cordero pesado,
con trazado de área del ojo del bife (AOB) y de la cobertura de grasa (PC).

La predicción del peso de la canal, del GR

y eventualmente del peso de cortes de alto

valor, a partirde variables medibles in vivo en

el individuo, puede contribuir a que el criterio

de terminación de los animales se defina de

forma tal de permitir ajustar al máximo el pro
ducto final de acuerdo a las demandas del

mercado. A modo de ejemplo, en la actuali

dad, aún dentro de la categoría de "cordero

sellado", la industria diferencia el precio en

cuatro categorías según el peso de la canal

caliente (Azzarini y Pereira, 2001 ). Por lo tan

to, la predicción del peso de la canal caliente

a partir de variables medibles in vivo le permi

tiría al productor definir criterios de termina

ción de los animales de forma que una muy

alta proporción de los corderos que remite

produzca canales dentro del estándar de ma

yor precio. Igual situación ocurriría sí el GR

fuera considerado en los sistemas de pago.

En el mismo sentido, si la industria desea

ajustarse a la producción de ciertos

estándares (limite mínimo y máximo de peso
de pierna, rack, etc), disponer de estimacio

nes del peso de estos cortes a partir de varia

bles medibles in vivo, le permitiría ofrecer a

los productores información sobre el peso fi

nal de los animales de forma que una alta pro-

porción de los corderos produzca los

estándares de calidad deseados.

En el Cuadro 3 se presenta el coeficiente

de correlación registrado entre las variables

determinadas in vivo y el rendimiento de las

canales de los corderos que representarían
las condiciones requeridas por el actual OCP.

Cuadro 3. Coeficientes de correlación simples (r2) registrados entre las diferentes variables

predictoras y las que se desean predecir en corderos pesados.

Variables Predictoras

PV CC AOB

PCC 0.67 0.35 0.54

Variables a GR 0.28 0.41 0.41

Predecir PSH 0.57 0.14 0.21

FR 0.56 0.42 0.60
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Se obtuvieron coeficientes de correlación

con valores medios entre el PV y el PCC, PSH

y FR al igual que entre el AOB por

ultrasonografía y el PCC y el FR. Se observa

como muy promisorio el nivel de la correla

ción obtenida entre el AOB y el FR (el rack es

el corte ovino de mayor valor en el sistema de

comercialización actualmente en vigencia), por
lo que el uso del AOB medida en vivo mediante

ultrasonografía para la predicción del peso de

este corte valioso, puede ser de muy importan
te aplicación ampliada por los planes de mejo
ra genética en las razas ovinas del país. Esta

apreciación se refuerza en el caso de existir

estándares conocidos de pesos de este u otros

cortes que sean requeridos por los mercados

compradores.

No existen valores interesantes de corre

lación entre la CC (única medición subjetiva

in vivo) y ninguna de las variables a predecir,
lo cual podría indicar que en este caso en

particular no sería la CC la herramienta más

adecuada para predecir rendimiento carnice

ro de las canales ovinas, incluyendo el grado
de cobertura de grasa subcutánea.

En el Cuadro 4 se presentan los resulta

dos de los modelos ajustados para predecir
el peso de la canal caliente. En la primera
columna se indican las variables utilizadas

como predictores y el nivel de significancia

parcial de cada una de ellas. La segunda co

lumna muestra el coeficiente de determina

ción (R2) del modelo, la tercera el error típico
de la estimación y la última el coeficiente de

variación del modelo.

Cuadro 4. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso de la canal caliente de

corderos pesados en base al uso de diferentes variables predictivas.

Variables predictivas R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PV** 0.453 1.45 8.55

PV** Sexo** Biotipo** 0.503 1.39 8.23

PV** CC** Sexo** Biotipo** 0.522 1.37 8.08

PV** AOB** SexoNS Biotipo** 0.563 1.30 7.50

PV** PCNS Sexo* Biotipo** 0.495 1.39 8.06

PV** CCNS AOB** SexoNS Biotipo** 0.563 1.30 7.51

PV** PCNS AOB** SexoNS Biotipo** 0.565 1.30 7.50

PV** PCNS AOB** CCNS SexoNS Biotipo** 0.565 1.30 7.52

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%

NS No Significativo

Todos los modelos analizados fueron alta

mente significativos (P<0.01 ). El PV es inclui

do en todos los modelos debido a que es una

de las variables determinante del tipo de ani

mal que es requerido por el OCP (junto a la

CC). No obstante, los valores de R2 obteni

dos en los modelos que utilizan el PV para

predecir el PCC son bajos a medios (meno
res a 0.5) lo cual podría deberse a que al te

ner una base de datos que ya ha sido acota

da por alguna o algunas de sus variables (en
este caso por PV y CC), la capacidad
predictiva de las mismas se ve fuertemente

disminuida. Esto es muy importante pues se
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podría llegar a definir que ante la necesidad

de segregar canales por sus rendimientos

carniceros (proporción de cortes valiosos) en

una opción comercial que maneje una

preclasificación de animales por PV (porejem

plo el OCP), el o los modelos a usar deberían

incluir alguna variable que agregue un cierto

nivel de confianza al modelo predictivo.

La inclusión entonces del sexo y del biotipo

en forma conjunta con el PV y con el PV más

la CC permite una mejor estimación del PCC

que aquella que puede realizarse consideran

do únicamente el PV o el PV más la CC res

pectivamente. La inclusión del biotipo tuvo

siempre un efecto altamente significativo

(P<0.01) mientras que el efecto del sexo fue

altamente significativo (P<0.01) y significati
vo (P<0.05) en los modelos que incluían CC y

PC respectivamente, variables claramente

relacionadas con el nivel de terminación del

animal. Esto podría estar relacionado al he

cho de existir animales de biotipos y razas que
tendrían diferencias importantes en los patro

nes de deposición de tejidos corporales (rela
ción músculo/grasa) y a las diferencias cono

cidas de crecimiento entre hembras y machos

a edades similares. Por otra parte, el biotipo
en nuestro caso incluiría un conjunto de efec

tos genéticos y otros ambientales que varían

en forma muy importante según el origen, el

manejo, la alimentación, etc, de cada uno de

los grupos de animales durante todo el pro

ceso productivo.

La inclusión del AOB en los diferentes

modelos fue siempre altamente significativa

(P<0.01) indicando un importante uso poten
cial de esta herramienta para mejorar la ca

pacidad predictiva del peso de la canal ca

liente en un esquema de certificación de cor

deros según estándares conocidos. Siempre

que se incluyó el AOB a los modelos, se pro

dujo una mejora del R2 que osciló en 6 unida

des porcentuales. Resultados similares son

reportados por Cadavez et al. (2000) quienes
a través de la incorporación de medidas de ul

trasonido (AOB y espesor de grasa) a modelos

junto al PV para predecir el peso de los cortes

lograron valores de R2 entre 0.50 y 0.68.

En el Cuadro 5 se presentan los resulta

dos de los modelos ajustados para predecir
el peso del rack a 8 costillas.

Cuadro 5. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso del rack de corderos

pesados a partir de una serie de variables predictivas.

Variables predictivas R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PV** 0.314 0.10 10.68

PV** Sexo** Biotipo** 0.378 0.10 10.25

PV** CC** Sexo** BiotipoNS 0.430 0.09 9.84

PV** AOB** SexoNS Biotipo* 0.488 0.09 9.07

PV** PCNS Sexo** Biotipo** 0.354 0.10 10.18

PV** CCNS AOB** SexoNS BiotipoNS 0.497 0.09 9.01

PV** PC** AOBNS SexoNS Biotipo* 0.492 0.09 9.05

PV** PCNS AOB** CCNS SexoNS BiotipoNS 0.498 0.09 9.02

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%
Ns

No Significativo
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Nuevamente se observa que todos los

modelos fueron altamente significativos

(P<0.01 ). El sexo y el biotipo al ser Incorpora
dos a los modelos en forma conjunta con el

PV y con el PV+PC permiten obtener una

mejor estimación (P<0.01 ) del rack que aque
lla que puede realizarse considerando única

mente el PV o el PV+PC respectivamente.
Esto se debe probablemente a que, a través

del uso del PV como única variable, no se

puede tener una buena estimación del nivel

de muscularidad de un animal ya que anima

les más livianos pueden tener una mayor pro

porción de músculo que otros más pesados.

El biotipo tuvo un efecto significativo (P<0.05)

cuando fue incluido en los modelos con

PV+AOB y PV+PC+AOB, mientras que el

efecto del sexo fue altamente significativo

(P<0.01) y significativo (P<0.05) en los mode

los que incluían CC y PC respectivamente,

variables claramente relacionadas con el ni

vel de terminación del animal.

En el Cuadro 6 se presentan los resulta

dos de los modelos ajustados para predecir

el peso de la pierna sin hueso de corderos

pesados.

Cuadro 6. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso de la pierna sin hueso

de corderos pesados.

Variables predictivas R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PV** 0.323 0.27 8.35

PV** SexoNS BiotipoNS 0.386 0.26 8.04

PV** CCNS SexoNS BiotipoNS 0.386 0.26 8.06

PV** AOBNS Sexo** BiotipoNS 0.410 0.27 8.00

PV** PCNSSexo**BiotipoNS 0.409 0.27 8.00

PV** CCNS AOBNS Sexo** BiotipoNS 0.419 0.26 7.96

PV** PCNS AOBNS Sexo** BiotipoNS 0.412 0.26 8.00

PV** PCNS AOBNS CCNS Sexo** BiotipoNS 0.419 0.26 7.98

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%
NS

No Significativo

Todos los modelos fueron altamente sig
nificativos (P<0.01). No se observó efecto sig
nificativo (P>0.05) de la inclusión de la CC, el

AOB, el PC o el biotipo en ninguno de los

modelos evaluados, debido probablemente a

que tanto la CC como el PC están más rela

cionadas con el nivel de terminación de los

animales que con la proporción o cantidad de

tejido muscular. El biotipo por su parte no per
mitió mejorar la predicción del peso de la pier
na al ser incluido en los diferentes modelos, y
una de las explicaciones para esto es que los

animales incluidos en la base de datos eran

en su mayoría de una misma raza, Corriedale

(casi un 70%). La inclusión del sexo fue alta
mente significativa (P<0.01) en todos los mo

delos, menos en aquellos que consideran al

PV y al PV+CC, permitiendo de esa forma

obtener una mejor estimación del peso de la

pierna. Esto está claramente relacionado al

hecho que las canales provenientes de hem

bras presentan menos desarrollo muscular en

el trasero que las de los machos.
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111.2. Base de datos representativa de

una raza pura de ovinos. Resul

tados obtenidos en Frigorífico
Casa Blanca.

Se ajustaron modelos lineales para inten

tar determinar la capacidad de predicción del

peso de la canal caliente (PCC), el grado de

engrasamiento (GR), el peso de la pierna sin

hueso (PSH) y el peso del bife (Bife), a partir
de variables predictivas medidas in vivo en

los corderos como el peso vivo en el estable

cimiento (PV), la condición corporal (CC), el

área del ojo del bife (AOB) y la cobertura de

grasa a nivel del bife estimada por el punto C

(PC), estas dos últimas determinadas por

ultrasonografía.
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Foto 2. Canal correspondiente a un cordero pesado uruguayo.

En el Cuadro 7 se presenta los coeficien

tes de correlación registrados entre las varia

bles determinadas in vivoyel rendimiento de

las canales de los corderos que representa

rían las condiciones de un plan de mejora
miento para una raza determinada, en este

caso la raza Corriedale.

Cuadro 7. Coeficientes de correlación (r2) registrados entre las diferentes variables predictoras

y las que se desean predecir para los corderos.

Variables Predictoras

PV CC AOB

Variables a

predecir

PCC 0.97 0.83 0.85

GR 0.82 0.76 0.76

PSH 0.87 0.74 0.77

Bife 0.86 0.77 0.85



INVESTIGACIÓN APLICADA A LA CADENA AGROINDUSTRIAL CÁRNICA INIA TACUAREMBÓ

Se obtuvieron coeficientes de correlación

con valores altos entre el PV y el PCC, GR,

PSH, y Bife al igual que entre el AOB por

ultrasonografía y el PCC y el Bife. Nuevamen

te, se observa que el nivel de la correlación

obtenida entre el AOB y el Bife (uno de los

cortes ovinos de mayor valor de acuerdo a la

demanda de los mercados externos de ma

yor poder adquisitivo), lo cual permitiría afir

mar que el uso del AOB medida por medio de

la ultrasonografía para predecir el peso de este

corte valioso puede ser bastante confiable y

por lo tanto de una gran trascendencia futura

para su genelización en los planes de mejora

genética de las razas ovinas del país. Al igual

que en el análisis anterior los valores de co

rrelación obtenidos entre la CC (única medi

ción subjetiva in vivo) y las variables a prede

cir son bajos, lo cual confirmaría que en este

caso en particular no sería la CC la herramien

ta más adecuada para predecir rendimiento

carnicero de las canales ovinas y el grado de

cobertura de grasa de la canal.

En el Cuadro 8 se presentan los resulta

dos de los modelos ajustados para predecir

el peso de la canal caliente de los corderos

provenientes de un esquema de mejoramien
to genético para una raza ovina determinada.

Cuadro 8. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso de la canal caliente de

corderos pesados a partir de diferentes variables predictivas.

Variables predictivas R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PV** 0.940 0.79 5.24

PV** CC** 0.953 0.70 4.64

PV** AOB** 0.956 0.68 4.52

PV** PC** 0.947 0.75 4.93

PV** CC** AOB** 0.959 0.65 4.32

PV** PC** AOB** 0.958 0.66 4.39

PV** PC** AOB** CC** 0.961 0.64 4.21

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%

NS No Significativo

Todos los modelos analizados fueron alta

mente significativos (P<0.01). El PV es nue

vamente incluido en todos los modelos ya que

es una variable utilizada siempre en cualquier

plan de mejora genética. Los valores de R2

obtenidos en los modelos que utilizan el PV

para predecir el PCC son muy altos (superio
res a 0.9) lo cual podría indicar que la capaci
dad para predecir el PCC a través del PV en

una población heterogénea de animales (en
cuanto a PV y CC) es muy alta y confiable

(bajos valores de desvío estándar y coeficien
tes de variación). Se podría llegar a afirmar

que en un plan de mejora genética para se

leccionar animales por sus PCC, el o los mo

delos a usar deberían incluir siempre el PV

como variable predictora.

La inclusión tanto de la CC, como el PC o

el AOB junto al PV fueron siempre altamente

significativas (P<0.01) confirmando nueva

mente que estas variables in vivo poseen un
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importante uso potencial para mejorar la ca

pacidad predictiva del peso de la canal ca

liente de corderos y su aplicación, utilización

y difusión a niveles más amplios del ambiente

productivo, dependerá, en cierta medida de

aspectos tales como el costo de la técnica, la

facilidad de realización, la disponibilidad de

personal altamente capacitado (certificación
de operarios), etc.

En el Cuadro 9 se presentan los resulta

dos de los modelos ajustados para predecir
el peso de la pierna con cuadril sin hueso de

los corderos de la raza Corriedale.

Cuadro 9. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso de la pierna sin hueso

y con cuadril, de corderos pesados, en base a diferentes variables.

Variables predictivas R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PV** 0.752 0.16 10.29

PV** CC** 0.775 0.15 9.83

PV** AOB** 0.774 0.15 9.85

PV** PCNS 0.752 0.16 10.33

PV** CC* AOB* 0.783 0.15 9.69

PV** PCNS AOB** 0.775 0.15 9.88

PV** PCNSAOB* CC** 0.784 0.15 9.71

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%
NS

No Significativo

Todos los modelos desarrollados se mos

traron altamente significativos (P<0.01). La in

clusión del PC medido por ultrasonografía, no

aporta significativamente a ninguno de los

modelos probados (P>0.05) debido a que esta

variable está muy fuertemente relacionada al

nivel de engrasamiento de una canal y no a la

muscularidad de la misma. Sin embargo, la

inclusión de la CC fue altamente significativa

(P<0.01) y significativa (P<0.05) cuando fue

incluida en los modelos junto al PV y al

PV+AOB respectivamente. Si bien la CC es

otra medida del estado corporal de los ani

males, la misma considera, aunque

subjetivamente, el nivel de terminación y la

masa muscular de los mismos, por lo que es

de esperar que su aporte al valor predictivo
del peso de la pierna sin hueso, en aquellos
modelos que la incluyan, sea importante. Sin

embargo, si el modelo ya incluye alguna va

riable que mida por ejemplo el estado corpo

ral del animal (por ejemplo es el caso del

PV+CC) la importancia de considerar el AOB

se ve reducida.

En el Cuadro 10 se presentan los resulta

dos de los modelos ajustados para predecir
el peso del bife de corderos de la raza

Corriedale.
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Cuadro 10. Precisión y confiabilidad con que es posible estimar el peso del bife de corderos

en la raza Corriedale, a partir de diferentes variables medidas in vivo.

Variables predictivas R2

Error

Estándar

(kg)

Coef. de

Var.

(%)

PV** 0.745 0.044 11.43

PV** CC** 0.785 0.041 10.55

PV** AOB** 0.821 0.037 9.62

PV** PCNS 0.746 0.044 11.45

PV** CCNSAOB** 0.828 0.037 9.47

PV** PC** AOBNS 0.827 0.037 9.50

PV** PCNSAOB** CCNS 0.834 0.036 9.33

**

Significativo al 99%
*

Significativo al 95%
NS

No Significativo

Todos los modelos fueron significativos

(P<0.01). El PVtuvo un efecto altamente sig
nificativo (P<0.01) en todos los modelos de

sarrollados, indicando que sí se intenta pre

decir con cierto nivel de confianza el peso del

bife de corderos se debe incluir el PV como

variable. Por su parte, tanto la CC como el

AOB incluidas junto al PV, mejoran el valor

predictivo de sus respectivo modelos, aumen

tado los niveles de confianza de las predic
ciones.

El AOB al ser incorporada a un modelo en

forma conjunta con el PV permite obtener una

mejor estimación (P<0.01 ) del bife que aque
lla que puede realizarse considerando única

mente el PV. Esto se debe probablemente a

que si bien el PV por sí sólo es un muy buen

estimador del peso del bife de corderos, la

incorporación de una medida directa del mis

mo, como lo es su área medida por

ultrasonografía, permitiría obviamente mejo
rar el poder predictivo de una medida indirec

ta de la musculación como es el peso vivo.

Sin embargo, si el modelo ya incluye alguna
variable que mida por ejemplo el grado de ter

minación de la canal (por ejemplo es el caso

del PV+PC) la importancia de considerar el

AOB se ve reducida (P>0.05).

IV. CONSIDERACIONES

FINALES

Es primordial disponer de la información

tecnológica que permita tanto a nivel produc
tivo como comercial tomar decisiones respec

to a los tipos de productos hacia los cuales se

orientará cada sistema productivo, mediante

señales claras respecto a estándares de cor

tes y niveles de terminación requeridos y las

relaciones que se pueden encontrar entre

determinaciones en vivo y rendimiento carni

cero de corderos pesados.

La recolección y generación de la informa
ción básica, deberá estar claramente

protocolizada de forma tal que pueda ser fácil

y correctamente utilizada a cualquier nivel y
sus resultados sean confiables.

La variación de los datos obtenidos, en

general, es menor en el caso de utilizar una

única fuente de información que previamente
ha sido acotada por alguna(s) de la(s)
variable(s) que la componen, como es el caso
de la base de datos representativa del OCP,

que sólo incluye animales que cumplen con las

exigencias de peso vivo y condición corporal.
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Se ha observado en general que las varia

bles que miden el grado de terminación (PC y

GR) tienen coeficientes de variación sensible

mente superiores a los registrados en aque

llas variables que miden, ya sea directa o in

directamente, la conformación o muscularidad

de los animales (PV, AOB, PCC, Pierna, Bife,

Rack).

El PV es la variable que más incide en la

eficiencia de los diferentes modelos desarro

llados para predecir el PCC y los diferentes

cortes valiosos estudiados. No obstante, el PV

en un grupo de animales que representa sólo

un segmento de la población (acotado por PV

y CC) no es por sí sólo un buen predictor del

PCC, requiriendo la inclusión de alguna otra

variable (como por ejemplo el AOB) en el

modelo para poder predecir mejor el rendi

miento carnicero de los corderos.

La correlación obtenida entre el AOB y el

peso del Rack (el corte ovino de mayor valor)

permite predecir con un buen nivel de con

fianza el peso del mencionado corte a través

de esta medición en vivo, lo cual podría ser

de vital importancia en un escenario de mer

cado en el que se conocieran los estándares

para cortes de valor y se lograran sistemas de

pago con premio por rendimiento carnicero.

Si bien la base de datos representativa del

OCP presenta una interesante variabilidad en

términos de biotipo, el diseño y la información

relevada no es suficiente como para lograr una

estimación real y confiable del efecto del

biotipo. El biotipo es, por lo tanto, incluido en

los modelos para obtener una corrección de

la información por efectos que se sabe están

involucrados.

Los resultados indican que es posible con

tar con una estimación precisa y confiable de

variables tales como el peso de la canal o el

peso de cortes de alto valor a partir de varia

bles medibles in vivo como el PV, el AOB y el

PC, estas dos últimas obtenidas mediante ul

trasonido. Esto nos indica que, en el marco

de programas de mejoramiento genético para
razas de doble propósito o carniceras y si el

objetivo de selección pondera altamente ca

racteres carniceros (canal, pierna, rack, bife),
es posible derivar índices de selección alta

mente correlacionados a nuestro objetivo
combinando información del peso vivo con

otra derivada de determinaciones de ultraso

nido.
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