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RESUMEN 

Efecto de la suplementación de diferentes fuentes de grasas sobre las 

características de la canal, composición tisular y peso de cuerpo vacío en 

ovinos alimentados con dietas de finalización. 

ESMERALDA NIEBLAS LÓPEZ 

  Para conocer el efecto de la adición de diferentes fuentes de grasas sobre 

las características de la canal, la composición tisular y el peso de cuerpo vacío de 

ovinos alimentados con dietas de finalización, se utilizaron 24 ovinos machos 

Pelibuey x Katahdin con un peso vivo inicial promedio de 27 kg. Para la asignación 

de los ovinos se utilizó un diseño de bloques completos al azar, utilizando el peso 

vivo inicial como criterio de bloqueo. La fase experimental tuvo una duración de 84 

días. Los pesajes se realizaron los días 0, 28, 56 y 84. Previo al inicio de la fase 

experimental los ovinos fueron tratados contra parásitos internos empleando 

Closantil 5% (Closantel 7.5 mg/kg peso vivo) además, se identificaron por medio de 

arete para el control interno.  

Los tratamientos consistieron en suplementar diferentes fuentes de grasas, tal como 

de describe a continuación: T1) sin grasa, T2) 4% sebo, T3) 4% grasa amarilla y T4) 

4% grasa de trampa. El alimento fue ofrecido a libre acceso en el horario de 08:00 

y 17:00 en una proporción 40:70. La utilización de diferentes fuentes de grasa no 

afectó las características de canal, la composición tisular y el peso de cuerpo vacío 

en general. Sin embargo, en el caso de las variables de espesor de grasa dorsal, 

grasa de riñón, pelvis y corazón, se observó una diferencia significativa hacia una 

mayor deposición de las mismas cuando la dieta contenía grasa suplementada, 

mismo efecto en el caso de las variables de grasa omental y grasa (P<0.05). En 

base a lo anterior se concluye que, utilizar grasa de trampa como ingrediente 

energético en dietas de finalización para ovinos no afecta las variables de 

características de la canal, composición tisular y peso de cuerpo vacío cuando se 

compara con las grasas de uso convencional. 

Palabras clave: Grasas, Sebo, Grasa amarilla, Grasa de trampa, Rumiantes, 

Características de canal.  
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ABSTRACT 

Effect of supplementation of different fat sources on carcass characteristics, 

tissue composition and empty body weight in sheep fed finishing diets. 

ESMERALDA NIEBLAS LÓPEZ 

In order to know the effect of the addition of different sources of fats on carcass 

characteristics, tissue composition and empty body weight of sheep feeders with 

finisher diets, They were used 24 Pelibuey x Katahdin sheep male with an average 

initial live weight of 27 kg. A randomized complete block design was obtained, using 

the initial live weight as the blocking criterion. The experimental phase lasted 84 

days. The weighings were carried out on days 0, 28, 56 and 84. Prior to the beginning 

of the experimental phase, the sheep were treated against internal parasites using 

Closantil 5% (Closantel 7.5 mg/kg live weight) in addition, they were identified by 

means of an earring to internal control. 

The treatments consisted of supplementing different sources of fat, as described 

below: T1) without fat, T2) 4% tallow, T3) 4% yellow fat and T4) 4% trap fat. The 

food was offered free access between 08:00 and 17:00 in a ratio of 40:70. The use 

of different sources of fat did not affect carcass characteristics, tissue composition 

and overall empty body weight. However, in the case of the thickness variables of 

back fat, kidney, pelvis and heart, a significant difference was demonstrated towards 

a greater deposition of the same when the diet contained supplemented fat, the 

same effect in the case of the variables of omental fat and visceral fat (P<0.05)  

Based on the above, it is concluded that using trap fat as an energy ingredient in 

finishing diets for sheep does not affect the variables of carcass characteristics, 

tissue composition and empty body weight when  

compared with conventionally used fats. 

 

Keywords: Fats, Sebum, Yellow fat, Trap fat, Ruminants, Carcass characteristics. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las grasas y aceites son una fuente alimenticia para rumiantes de alta 

densidad energética, contienen 2.5 veces más de energía comparada con el maíz, 

pero su uso está supeditado a diferentes factores que pueden afectar la densidad 

de energía de la misma o por efectos asociativos, afectar la digestión de otras 

fracciones del alimento (Plascencia et al., 2005).  

En la actualidad las regulaciones ambientales son cada vez más estrictas, 

tanto que, se ha hecho necesario que los restaurantes y cafeterías coloquen 

trampas en las líneas de drenaje para la recolección de grasa de los vertederos, 

debido al potencial de contaminación que genera en las tuberías de los drenajes 

públicos (alcantarillado), en el suelo o en los mantos acuíferos. Esta acción trae 

como consecuencia la disponibilidad de un producto de desecho, que posterior a un 

proceso de reciclaje, presenta potencial para su uso en la alimentación animal, a 

este producto de le conoce como "grasa de trampa". Se ha indicado que este tipo 

de grasa, tiene una composición similar a la de grasa amarilla pero con tres veces 

más cantidad de ácidos grasos libres, por lo tanto, debido a sus características 

físico-químicas, dicho material puede ser reciclado y utilizado como un ingrediente 

energético en la alimentación de rumiantes (Plascencia et al., 1999).  

Una de las ventajas de utilizar fuentes de energía a partir de lípidos, es que 

además de aportar energética a la dieta, puede contribuir en la mitigación de los 

efectos del estrés calórico en los animales, puesto que las grasas producen menos 

calor metabólico que otras fuentes de energía, haciéndolas mucho más eficientes 

(Duarte et al., 2016), también ayuda al aglutinamiento de las partículas del alimento 

y en consecuencia la reducción de la cantidad de polvo tanto en las plantas de 

alimentos como en el comedero de los animales (Zinn y Plascencia, 2007). Debido 

a todo lo anterior y a la poca información que existe acerca del uso de grasa de 

trampa en rumiantes, el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la 

suplementación de diferentes fuentes de grasas sobre las características de la 

canal, composición tisular y el peso de cuerpo vacío de ovinos alimentados con 

dietas de finalización. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Características generales de los lípidos y su clasificación 

Las grasas y aceites son una fuente alimenticia para rumiantes, de alta 

densidad energética y de bajo costo (Plascencia et al., 2005). Martínez (2010) 

menciona que, los lípidos son un grupo diverso de compuestos orgánicos presentes 

en los tejidos vegetales y animales, insolubles en agua, pero solubles en los 

solventes orgánicos comunes como el éter. En los análisis de rutina de los 

alimentos, todos los lípidos son extraídos conjuntamente en la fracción denominada 

extracto etéreo o grasa bruta. 

Los lípidos cuantitativamente más importantes en la alimentación de los 

rumiantes son aquellos que contienen ácidos grasos unidos a glicerol: triglicéridos, 

glicolípidos y fosfolípidos (Cuadro 1). Los triglicéridos son mayoritarios en los lípidos 

de las materias primas no forrajeras, y los glicolípidos y fosfolípidos, predominan en 

los lípidos de los forrajes (Morand-Fehr y Tran, 2001). 

Cuadro 1. Clasificación de los lípidos 

 
Con glicerol 

 

  Sencillos  

  Triglicéridos Esteres triples de glicerol con ácidos grasos 
  

 Compuestos 

 

  
Glicolípidos 

Un grupo alcohol del glicerol está unido a un azúcar. 
(ej. Galactosa: galactolípidos) 

  

Fosfolípidos 

 

Un grupo alcohol del glicerol está unido a ácido fosfórico, 

esterificado a su vez con colina (lecitinas) o etanolamina 

(cefalinas)  

Sin glicerol 

 Esfingolípidos El glicerol es reemplazado por esfingosina que se une a un 

ácido graso y ácido fosfórico, esterificado a su vez con colina 

o etanolamina (esfingomielinas) o un azúcar (cerebrocidos) 
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Ceras Alcoholes monohídricos de alto peso molecular esterificado 

con un ácido graso de cadena larga 

 Esteroides La unidad estructural es el ciclopentanofenantreno, incluyen 

esteroles, ácidos biliares, hormonas sexuales y adrenales 

 Terpenos La unidad estructural es el isopreno. Incluyen aromas, 

carotenoides, hormonas vegetales y vitaminas A, E y K 

Adaptado: Martínez et al., 2010.  

2.2. Características generales de los ácidos grasos 

Los AG son ácidos carboxílicos de cadena alifática hidrófoba. Pueden 

dividirse en cuatro categorías de acuerdo con el número de carbonos o longitud de 

cadena: volátiles, con 2-4 carbonos; cadena corta, con 6-10 carbonos; media, con 

12-16 carbonos; y larga, a partir de 16 carbonos. Si no contienen ningún enlace 

doble en su molécula se denominan saturados, cuando contienen enlaces dobles 

son denominados insaturados, distinguiéndose entre mono-, di-, tri- o 

poliinsaturados, según tengan uno, dos, tres o más de aquéllos.  Los AG insaturados 

pueden ser clasificados atendiendo a la posición del primer enlace doble, contando 

desde el grupo metilo terminal. Por ejemplo, son de la serie n-3 (ω-3) cuando el 

enlace doble se sitúa entre los carbonos tres y cuatro, serie n-6 (ω- 6) cuando aquél 

se sitúa ente los carbonos seis y siete, así respectivamente, teniendo como los más 

representativos a los ácidos grasos oleico, linoleico y linolénico, todos de 18 

carbonos. Para una misma fórmula química, los ácidos grasos insaturados pueden 

tener múltiples isómeros de naturaleza estructural, según la localización de los 

enlaces dobles en la cadena, y espacial, según los hidrógenos unidos a los átomos 

de carbono del enlace doble se encuentren en el mismo lado (cis) o a ambos lados 

(trans) del enlace doble (Cuvelier et al., 2004). 

2.3. Tipos de grasas  

Grasa amarilla  

El término de “amarilla” se debe a su apariencia. También se le conoce como 

grasa de restaurante o grasa de cocina, ya que su origen es de cualquier 

combinación de los desperdicios o sobrantes de grasas y aceites colectados en 
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cafeterías, restaurantes de comida rápida y panaderías. De acuerdo a los 

parámetros establecidos por la Asociación Americana de Grasas y Aceites (AFOA, 

1999), su punto de fusión debe ser menor a 40ºC y no debe contener más de 15% 

de AGL y un máximo de 2% de impurezas. 

Sebo  

 El sebo o grasa animal es un subproducto derivado principalmente de 

desperdicios de carne y vísceras, mayormente de ganado vacuno. Este tipo de 

grasa se caracteriza por una mayor uniformidad, además de presentar un alto punto 

de fusión (>40°C) y un menor contenido de humedad e impurezas (<1,5%) así como 

de AGL, en comparación con otras fuentes de grasas (Brandt y Anderson, 1990; 

Zinn y Plascencia, 2004). 

Grasas mezcladas  

Las grasas mezcladas son mezclas con diferentes proporciones de grasas 

de origen animal, aceites vegetales, así como aceites acidulados y subproductos de 

refinería. De la misma forma que la grasa amarilla, las mezclas no son uniformes en 

su composición; de hecho, su composición es aún más variable, por lo que es difícil 

caracterizarla de una manera generalizada. Aun así, comparada con la grasa 

amarilla, es de apariencia más oscura y con un contenido mayor de AGL y materia 

insaponificable, tendiendo a poseer un valor de yodo más alto. Las características 

típicas de calidad para esta fuente de grasa son 90% mínimo de ácidos grasos 

totales (AGT) y niveles máximos de 50% de AGL, 3,5% de insaponificables, 1,5% 

de humedad y 1% de impurezas (Zinn, 1989). 

Extractos de jabón y otras fuentes grasas altas en AGL  

Los extractos de jabón son subproductos resultantes de los procesos de la 

refinación de aceites comestibles. La composición de ácidos grasos es muy similar 

a la fuente original, pero con más contenido de AGL (>50%).  

Grasa de Trampa 

Es una reciente fuente de grasa alta en AGL es la grasa denominada “griddle 

grease”, la cual es obtenida en las trampas del desagüe de cocinas de cafeterías y 
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restaurantes. La disponibilidad de este tipo de grasa, se ha incrementado en el 

mercado en los últimos años como resultado de recientes regulaciones 

medioambientales que indican que, la grasa que se vierte al caño por error, debe 

ser recuperada y reciclada. La composición es muy similar a la grasa amarilla, pero 

contiene tres veces más AGL (Plascencia et al., 1999), lo cual puede ser uno de los 

factores que afectan el valor energético de las grasas en dietas para rumiantes 

(Plascencia et al., 2005) 

2.4. Grasas y aceites utilizadas en la alimentación animal 

Plascencia et al. (2005), mencionan que, las grasas y aceites son una fuente 

alimenticia para rumiantes de alta densidad energética y de bajo costo, además 

funcionan como aglutinantes de las partículas del alimento y en consecuencia 

reducen la cantidad de polvo tanto en las plantas de alimentos como en el comedero 

de los animales (Zinn y Plascencia, 2007). Las fuentes alimenticias principales de 

lípidos en la naturaleza tienen diferentes orígenes: cereales, semillas oleaginosas, 

grasas libres y forrajes, en las cuales las podemos encontrar como triglicéridos 

principalmente (cereales, semillas y grasas libres) o como galactolípidos o 

galactosilglicéridos y fosfolípidos (forrajes). La concentración de ácidos grasos en 

forma de galactosilglicéridos rara vez supera el 1.5% de la materia seca de la dieta. 

En cambio, los AG contenidos en cereales, semillas oleaginosas y grasas libres son 

variables, más elevado y en forma de triglicéridos (Plascencia et al., 2005). 

2.4.1. Composición de las grasas y su influencia en la calidad nutrimental 

Los ácidos grasos están constituidos por cadenas de átomos de C, que 

contienen desde dos hasta veinticuatro o más C de longitud y se caracteriza por 

tener en su extremidad un grupo carboxilo (Church y Pond, 2004). 

Se caracterizan por ser moléculas hidrófobas que pueden originarse a través 

de condensaciones de ésteres o unidades de isopreno. Estos compuestos tienen 

acciones como: aportadores de energía, estructuradores de la membrana celular, 

protectores de órganos, mediadores hormonales, entre otros, por lo que se 

convierten en indispensables para la vida (Serrano y Calle, 2014). Al ser ofrecidos 

como suplemento en la alimentación de rumiantes (Cuadro 2), tiene como función 
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básica aumentar el consumo de energía, sin aumentar la ingestión de carbohidratos 

no estructurales y sin disminuir la ingestión de fibra (Silva et al., 2007). 

El aumento en el nivel energético de la dieta es también una alternativa para 

mitigar los efectos del estrés calórico en los animales, puesto que las grasas 

producen menos calor metabólico que otras fuentes de energía, haciéndolas mucho 

más eficientes, por lo tanto, se pueden utilizar como una estrategia alimenticia para 

la mitigación del estrés por calor en la industria bovina productora de carne (Duarte 

et al., 2016). 

Johnson y McClure (1973) indicaron que, la inclusión de grasa en la ración 

es una alternativa para aumentar la densidad energética y disminuir el impacto del 

balance energético negativo de los animales, principalmente hembras en estados 

iniciales de lactación, sin embargo  altos niveles de grasa en la dieta (> 6.00%, de 

grasa BMS) tienen un marcado  efecto negativo sobre la digestibilidad de la fibra  en 

el rumen, y esto se debe a que gran parte  de las grasas usadas para alimentación 

animal son insaturadas, las cuales son tóxicas para los  microorganismos ruminales, 

principalmente los celulíticos y metanogénicos. 

 

Cuadro 2. Composición química promedio de las principales grasas 
comerciales utilizadas en engorda de ganado en confinamiento 

Concepto 
Grasa 

Amarilla1 
Sebo 

de Res2 

Mezcla 
Animal-
Vegetal3 

Extractos 
de 

Jabón4 

Sales de 
Calcio5 

Humedad 0.40 0.12 0.88 1.40 -------- 

Impurezas 0.22 0.08 0.56 4.90 -------- 

Materia 
Insaponificable 

0.71 0.31 3.88 3.46 -------- 

Valor de Iodo 82.06 54.04 67.16 102.6 -------- 

Ácidos Grasos Totales  92.60 92.48 92.90 85.7 81.3 

Ácidos Grasos Libres 13.95 7.80 51.0 54.8 -------- 

Perfil de AG,%           

Palmítico C 16:0 18.03 25.23 22.30 21.5 49.80 

Esteárico C 18:0 10.32 15.73 13.70 6.00 4.03 

Oleico C 18:1 46.88 42.18 35.50 26.5 36.30 

Linoleico C 18:2 17.16 5.26 18.70 40.2 7.46 

Linolénico C 18:3 1.42 0.47 1.55 3.10 0.30 

Adaptado:  Plascencia et al.,1999; Zinn et al.,2000. 



7 
 

Cuadro 3. Composición química de la grasa amarilla convencional y 

grasa de trampa 

Concepto Grasa amarilla Grasa de trampa 

Composición química    
Humedad 0.12 0.63 
Impurezas 0.10 3.00 
Materia insaponificable  0.37 0.59 
Valor de yodo  87.2 75.2 
Ac. Grasos totales 90.53 83.94 
Ac. Grasos libres 14.80 42.30 
Perfil de ácidos    
C16:0 (Esteárico) 15.88 16.56 
C18:0 (Palmítico) 8.43 9.61 
C18:1 (Oleico)5 48.43 49.33 
C18:2 (Linoleico) 20.11 14.28 
C18:3 (Linolénico) 1.89 1.06 

Fuente: Adaptado de Plascencia et al., 1999).  

2.4.2 Digestión ruminal de las grasas 

Los lípidos de los alimentos sufren dos importantes transformaciones en el 

rumen: lipólisis y biohidrogenación (Figura 1). La lipólisis se refiere a la liberación 

por hidrólisis de los ácidos grasos esterificados en los triglicéridos, glicolípidos y 

fosfolípidos. La biohidrogenación consiste en la reducción de los enlaces dobles 

existentes en los ácidos grasos liberados (Plascencia, et al., 2005).  

La hidrólisis de los lípidos ocurre por acción de lipasas, galactosidasas y 

fosfolipasas producidas por bacterias ruminales, principalmente Anaerovibrio 

lipolitycas y Butyrivibrio spp (Yokohama y Johnson, 1988), el resultado de este 

proceso produce AG libres (no esterificado) y glicerol. Los lípidos de forrajes, 

cereales y semillas quedan expuestos a la acción microbiana cuando la matriz 

vegetal ha sido masticada y degradada.  

Dicha actividad se ve influenciada por el estado de madurez del forraje, el 

contenido de nitrógeno y por el tamaño de las partículas alimenticias en el rumen 

(Jenkins, 1993), pero generalmente no es un paso limitante para la digestión de las 

grasas. Beam et al. (2000), han demostrado que la velocidad de hidrólisis ruminal 

está directamente relacionada con el grado de insaturación; los aceites se hidrolizan 
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más rápidamente que el sebo y no se detecta hidrólisis alguna de glicéridos 

saturados (hidrogenado). 

 

Figura 1. Digestión ruminal de las grasas; Martínez et al., 2010. 

2.4.3 Digestión intestinal de las grasas 

Como se ha mencionado previamente, la digestibilidad (Figura 2) es el factor 

más importante que determina el valor energético de las grasas. Los rumiantes 

están bien adaptados a absorber pequeñas cantidades de grasas muy saturadas 

(menos del 3% en base materia seca) en las dietas. Los AG que llegan a intestino 

son altamente saturados >85% (Zinn et al., 2000) y están adheridos a las partículas 

alimenticias (Wachira et al., 2000), los cuales son liberados de las partículas por 

detergencia polar. Las sales biliares favorecen la interacción de los ácidos grasos 

con los fosfolípidos de la bilis y el agua, lo cual conduce a la formación de una fase 

líquida cristalina. El avance de la digesta se acompaña de un aumento del pH desde 

un valor de 3-4 en las proximidades del orificio común de los conductos biliar y 

pancreático hasta 8 en el íleon (Noble, 1978). El aumento del pH facilita que la fase 

líquida cristalina se disperse en presencia de las sales biliares para formar una 

solución micelar. Simultáneamente, la liberación de lisolecitinas desde los 

fosfolípidos biliares y bacterianos por la acción de las fosfolipasas pancreáticas 

estimula aún más la solubilización y mejora el paso de los ácidos grasos a través 

de la capa acuosa que recubre las microvellosidades intestinales (Bauchart, 1993). 
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Los pocos triglicéridos que escapan del rumen son hidrolizados en los tramos 

iniciales del intestino delgado por la lipasa pancreática, cuya actividad se mantiene 

a pesar del bajo pH (óptimo de 7.5-7.8) gracias a la protección que presta la 

presencia de las sales biliares (Noble, 1978).  

 

Figura 2. Digestión intestinal de las grasas; Martínez et al., 2010. 

Plascencia et al. (2005), enuncian varios factores que podrían incidir en la 

digestibilidad de la grasa de la dieta, tales como contenido de ácidos grasos libres, 

proporción de ácidos grasos saturados e insaturados, longitud de cadena y forma 

de adición a la dieta, llegando a la conclusión de que la cantidad consumida es el 

principal factor determinante. Según la ecuación de Plascencia et al. (2003), la 

digestibilidad solamente es >80% cuando el consumo de AG totales es <1g/kg-1 de 

peso vivo. 

2.4.3.1 Absorción intestinal de los ácidos grasos  

Church y Pond (2004), mencionan que la porción superior del intestino 

delgado es el lugar donde se llevan a cabo los procedimientos más importantes de 

la preparación para la absorción. El estómago descarga lentamente los lípidos de la 

dieta, principalmente los triglicéridos, los cuales se mezclan con la bilis y las 

secreciones pancreáticas e intestinales. La emulsificación se lleva a cabo en este 

lugar debido a la acción detergente de las sales biliares y a la acción revolvedora 

del intestino; la partícula de lípido reduce su tamaño hasta formar una esfera que 

miden de 500 a 1,000 µm de diámetro. Este tamaño de partícula brinda mayor 

exposición de superficie para que las lipasas pancreáticas e intestinales se adhieran 



10 
 

a la superficie y de esta manera logren atacar a los ácidos grasos que se encuentran 

en las posiciones 1 y 3 (α), lo que trae como resultado la hidrólisis de los triglicéridos 

en β-monoglicéridos y los AGL, luego se combinan con las micelas de sal-

fosfolípido-colesterol (en una proporción molar de aproximadamente 12.5: 2.5: 1) 

para formar micelas mixtas, indispensables para una absorción eficaz. La presencia 

de la bilis es indispensable para absorción eficaz de las grasas y de las vitaminas 

liposolubles. 

El sitio principal de la absorción de los lípidos se encuentra en el yeyuno 

proximal (superior), aunque se efectúa una absorción de menos grado a lo largo del 

tracto gastrointestinal desde el duodeno distal (bajo) hasta la porción distal del 

intestino delgado. El glicerol y los AG de cadena corta (C2- C10) se absorben por 

medio del transporte pasivo con la corriente sanguínea venosa mesentérica, de 

donde luego pasan a la corriente sanguínea portal (Church y Pond, 2004). 

2.4.4. Factores que inciden en la digestibilidad de las grasas en los rumiantes 

El asignar individualmente un valor energético por fuente o tipo de grasa es 

difícil. Una revisión de estudios de digestibilidad y comportamiento muestra una 

variación sustancial en los valores estimados de su contenido de energía. Por otra 

parte, el principal problema cuando son comparadas distintas fuentes de grasas, es 

que las grasas adicionadas en las dietas para rumiantes generalmente no exceden 

del 6% de la materia seca y la precisión obtenida en esos estudios no permite 

detectar diferencias tan pequeñas (menos del 10%) en el valor nutricional de las 

grasas comparadas. De cualquier forma, al comparar distintas fuentes, básicamente 

se comparan características tales como la cantidad de AGL, el grado de saturación 

y la proporción de saturados: insaturados. En ese sentido, se han realizado varias 

pruebas para comparar el valor nutricional de las diferentes características de las 

grasas utilizadas en la alimentación para ganado en engorda (Plascencia et al., 

2005). 

Tipo o fuente de grasa 

Los lípidos de los forrajes se encuentran principalmente en forma de ácidos 

grasos poliinsaturados esterificados como galactosilglicéridos. La concentración de 
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ácidos grasos en esta forma rara vez supera el 1.5% de la materia seca de la dieta. 

En cambio, los ácidos grasos contenidos en cereales, semillas oleaginosas y grasas 

libres son variables, más elevados y en forma de triglicéridos. En relación a las 

grasas libres, son diversas las fuentes de grasa que son utilizadas en la 

alimentación de rumiantes. Éstas difieren principalmente en contenido de 

impurezas, de ácidos grasos libres (AGL) y en el grado de saturación 

Cantidad de ácidos grasos libres 

Los ácidos grasos libres (AGL) son ácidos grasos no esterificados con 

glicerol, por lo que, si consideramos la composición química de los triglicéridos, el 

glicerol es un diluyente del contenido neto de energía, por lo que se cree que al 

incrementarse el contenido de ácidos libres en una fuente de grasa se espera que 

el contenido energético se aumente de la misma manera. Sin embargo, el efecto del 

nivel de AGL en la dieta sobre el comportamiento productivo ha sido estudiado en 

la mayoría de las especies, especialmente en pollos de engorda, pero, existen 

indicios en rumiantes, en los cuales los AGL pueden ser menos digestibles que los 

triglicéridos (Czerkawski, 1973; Zinn, 1989). En ese sentido, Plascencia et al. 

(1999), evaluaron la influencia de distintos niveles de AGL adicionada a las dietas 

para bovinos de engorda sobre el comportamiento productivo y digestión de 

nutrientes y a pesar de no existir diferencias en la digestibilidad post-ruminal de los 

AG entre los tratamientos, el incremento de contenido de AGL si aumentó en forma 

lineal la ganancia diaria de peso, el consumo y la conversión alimenticia. Estos 

resultados obtenidos por Plascencia et al. (1999), han sido utilizados como indicios 

para soportar la hipótesis del efecto de dilución por glicerol utilizado en no rumiantes 

(Hamilton, 2002). Sin embargo, una de las características de los lípidos que 

ingresan en el intestino de los rumiantes es que en su gran mayoría (>85%) son en 

forma no esterificada, lo que debilita dicha teoría, al menos para esta especie. Una 

explicación más aceptable cuando se observan respuestas positivas con grasas de 

mayor contenido de AGL es que éstos inhiben la tasa de biohidrogenación ruminal 

(Noble et al., 1974), lo que aumenta el flujo al duodeno de ácidos grasos de mayor 

digestibilidad (insaturados). Sin embargo, esta teoría no ha sido plenamente 

confirmada. 
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Grado de saturación 

Existe una controversia acerca del efecto potencial de la proporción de ácidos 

insaturados: saturados contenidos en las grasas sobre su valor nutricional para 

bovinos en engorda. Aunque existe limitada información para ganado de engorda, 

estudios in vitro (Henderson, 1973; Maczulak et al., 1981) han demostrado que los 

ácidos grasos insaturados juegan un papel más activo en la inhibición de las 

bacterias ruminales, particularmente las celulolíticas. En general, con el incremento 

de saturación de una fuente de grasa en particular (por ejemplo, mediante 

hidrogenación) se disminuyen los efectos negativos sobre la fermentación ruminal, 

pero también se reduce la digestibilidad intestinal de los ácidos grasos. La 

atenuación de los efectos de la proporción de insaturados: saturados contenidos en 

las grasas que comúnmente se adicionan a las dietas para rumiantes se debe 

principalmente al elevado grado de biohidrogenación que sufren los AG insaturados 

en su estancia en rumen (Jenkins, 1993). La biohidrogenación ruminal es el 

mecanismo mediante el cual los microorganismos ruminales saturan los AG 

insaturados hasta esteárico (C18) (Polan et al., 1964), aumentando de esta manera 

la cantidad de AG saturados que llega al intestino. La biohidrogenación de los ácidos 

grasos insaturados, es un mecanismo para reducir la toxicidad de los mismos para 

las bacterias, ya que por sus características poseen una acción detergente para la 

membrana celular microbiana (Garnsworthy, 2002). 

Método de adición 

Debido a sus características físicas las grasas tienden a formar una capa o 

cubierta en las partículas alimenticias, principalmente fibra (Devendra y Lewis, 

1974). De hecho, aproximadamente un 80% del total de lípidos en rumen está en 

forma asociada a partículas (McAllan et al., 1983) y de 40 a 75% de las bacterias 

está adherido a las partículas alimenticias (Owens y Goetsch, 1988). Esto hace que 

por sus propiedades hidrófobas las grasas por cubrimiento físico puedan ejercer un 

efecto inhibitorio a la acción enzimática bacteriana interfiriendo en los procesos 

normales de fermentación (Devendra y Lewis, 1974) y afectando, por efectos 

asociativos, el valor nutricional de las grasas alimenticias. 
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Nivel de adición 

Las recomendaciones para el uso de grasas alimenticias para dietas de 

rumiantes indican que éstas no deben exceder el 8% de la dieta, puesto que se han 

observado efectos detrimentales sobre el consumo y la eficiencia alimenticia cuando 

la grasa se incluye en niveles superiores (Haaland et al., 1981; Ngidi et al., 1990; 

Zinn, 1994). Sin embargo, las restricciones prácticas para su óptima utilización no 

han sido aún resueltas, ya que se han registrado casos negativos en 

comportamiento productivo con niveles de inclusión igual o menor al 3% (Hatch et 

al., 1972; Krehbiel et al., 1995), mientras que niveles de 8% han conducido a 

ganancias y conversiones superiores con relación a animales no suplementados 

(Zinn, 1989a). Sin embargo, el principal factor que afecta la digestibilidad de la grasa 

alimenticia en rumiantes es su nivel de consumo (Palmquist y Conrad, 1980; Ngidi 

et al., 1990; Coppock y Wilks, 1991; Palmquist, 1991; Khorasani et al., 1992; Zinn, 

1992, 1994; Pylot et al., 2000). Lo anterior se refleja en una variabilidad del valor 

nutricional observado para la energía neta (EN) de la grasa que oscila desde 3,77 y 

2,95 (Clary et al., 1993) hasta 6,35 y 5,15Mcal·kg-1 (Plascencia et al., 2002) de EN 

de mantenimiento y EN de ganancia, respectivamente. 

2.5. Metabolismo energético de los lípidos 

En los rumiantes muy poca grasa es oxidada (Palmquist, 1994). 

Aparentemente esto es debido a la competencia entre el acetato y los ácidos grasos 

de cadena larga por la activación de la coenzima A en el interior de las células. Así, 

la oxidación de ácidos grasos aumenta cuando los animales están en una situación 

de déficit de energía y el aporte de acetato desde el rumen es bajo. Dado que la 

incorporación directa de ácidos grasos de cadena larga en la leche es un proceso 

energéticamente más eficiente que la síntesis de ácidos grasos de Novo (Baldwin 

et al., 1985), la eficacia de lactación mejora al aumentar los niveles de grasa de la 

dieta. Kronfeld (1976), postuló que la eficacia de lactación sería máxima cuando un 

16% de la energía metabolizable fuese suministrada por ácidos grasos de cadena 

larga. Numerosos ensayos de alimentación han confirmado esta hipótesis (Bines et 

al., 1978). 
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En la medida en que el balance de ácidos grasos ruminales activos 

suministrados sea adecuado, la producción de metano disminuye al incorporar 

grasa a la ración. Por tanto, la eficiencia energética aumenta al suministrar grasa. 

Esto es más evidente en el caso de animales en lactación y durante el verano, ya 

que el menor incremento de calor asociado con la digestión favorece el consumo de 

energía productiva (Palmquist, 1996). 

2.6. Uso de grasas en la alimentación de ovinos en finalización 

Los lípidos se usan en dietas de rumiantes por tres razones: 1) El alto valor 

calórico de los lípidos puede ser útil para superar las limitaciones de energía, 

suministros en rumiantes de alto rendimiento. 2) Los lípidos pueden usarse para 

manipular la digestión y absorción de diferentes nutrientes. Por ejemplo, las grasas 

pueden limitar la acidosis ruminal y contenido de grasa de leche deprimido 

resultante de dietas bajas en fibra y carbohidratos. La ingesta de lípidos también 

puede alterar la proporción de ácidos grasos particulares en la carne o la grasa 

láctea más deseable para la industria alimentaria o para consumo por humanos. 3) 

Algunos lípidos vegetales o animales son piensos de bajo precio que puede ser de 

interés en la formulación de dietas para rumiantes (Chilliard, 1993). 

La grasa de la dieta tiende a disminuir la concentración de amoníaco en el 

rumen sin modificar el flujo duodenal de nitrógeno no amoniacal. A pesar de ello no 

reduce la síntesis de proteína microbiana a nivel ruminal. El uso de grasa mantiene 

constante la concentración energética de las dietas reduciendo al mismo tiempo el 

aporte de almidón fermentable y con ello el riesgo de acidosis ruminal por la 

fermentación de los carbohidratos no estructurales de los cereales y la producción 

de ácidos grasos volátiles, los cuales acidifican el medio (Palmquist, 1996). 

 

2.6.1 Efecto de la adición de grasas al alimento sobre las características 

de la canal.  

Awawdeh et al. (2009), realizaron un estudio en corderos alimentados con 

dos distintas fuentes de grasa, grasa amarilla (YG) y aceite de soya. En los 

resultados observaron que el incluir las fuentes de grasas antes mencionadas 
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tuvieron mayor peso corporal (P <0.01) que aquellos alimentados con la dieta testigo 

(sin grasa). Los pesos de la canal caliente y fría fueron más altos (P<0.05) para los 

corderos alimentados con la dieta de YG que los alimentados con dieta testigo, sin 

diferencias entre los valores de la dieta de aceite de soya y la dieta grasa amarilla. 

La proporción de grasa tendió (P= 0.09) a ser menor para los corderos alimentados 

con la dieta de aceite soya que para la dieta suplementada con YG. El peso del 

hombro, rack, lomo, pierna, no se vieron afectados por los tratamientos. En los 

componentes de la canal (es decir sin cabeza, patas, pulmón-tráquea, corazón, 

bazo, riñones, los pesos de los testículos y la grasa mesentérica) no fueron 

diferentes entre los tratamientos, excepto para la grasa de riñón, pelvis y corazón, 

que fueron más altos (P≤0.07) para el YG y el aceite de soja que el control. 

Ramos et al. (2021), reportaron que con la inclusión de GT (0, 2, 4 y 6%) la 

proporción de grasa de riñón pelvis y corazón incrementaron de manera lineal 

(efecto lineal, P< 0.01) como respuesta al aumento de los niveles de 

suplementación de GT y por ende el nivel de energía de la dieta. No se reportaron 

efecto sobre las características de la canal (peso de canal caliente, porcentaje de 

grasa, área del ojo de la costilla y espesor de grasa dorsal) y la composición tisular 

no se vio afectada por el nivel de suplementación de GT. 

Por otra parte, Estrada et al. (2017), reportaron en un estudio donde se 

evaluaron las características de la canal en ovinos con la inclusión de aceite de 

Jatropha Curcas en niveles de 0, 2, 4 y 6%, no hubo efectos sobre el peso de canal 

caliente, área del ojo de la costilla y grasa de riñón, pelvis y corazón. Sin embargo, 

a medida que aumento el nivel de inclusión de aceite de Jatropha Curcas se 

disminuyó el rendimiento de canal caliente y aumentó el espesor de la grasa dorsal. 

En otro estudio Bhatt et al. (2010), no reportaron efectos sobre las variables 

de peso de canal caliente y fría, área del ojo de la costilla, espesor de la grasa dorsal 

y la grasa de riñón, pelvis y corazón cuando evaluaron el nivel de inclusión de aceite 

de coco (0, 2.5, 5.0 y 7.5%) en ovinos. Por otra parte, Plascencia et al. (1999), al 

evaluar el nivel de suplementación de grasa 0, 5% (GT), 5% (2.5% GT y 2.5% YG) 

y 5% YG, en becerros en fase de finalización, reportaron aumentos sobre el peso 
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de la canal caliente en un 4 %, del 1% en el rendimiento en canal y de un 20% en 

la grasa de riñón, pelvis y corazón cuando la dieta contenía grasa suplementada. 

 

2.6.2 Efecto de la adición de grasas sobre la composición tisular 

Ligeros aumentos en el espesor de la grasa de la canal, son consistentes con 

la suplementación con lípidos en la dieta. Por ejemplo, en la producción de carneros 

y corderos Suffolk × Hampshire alimentados con dietas altas en forraje que contenía 

aceite de palma presentaron mayo cantidad de grasa subcutánea, grasa de riñón y 

pelvis que los corderos alimentados sin aceite (Solomon et al., 1992; Lough et al., 

1993; Santos-Silva et al., 2004). 

2.6.3 Variables de cuerpo vacío 

De acuerdo a Hernández-Bautista et al. (2009), la dieta no tiene efecto 

significativo sobre el peso de los órganos expresados como una porción del peso 

vacío, sino que, el peso de los órganos es afectado por la edad y peso de los 

animales. Por lo tanto, el rendimiento de la canal es mayor cuando los órganos 

pesan menos, así como el contenido digestivo el cual, guarda una alta relación con 

la presentación del alimento, de ahí que la disminución en la relación concentrado-

forraje reduce la masa de la canal linealmente.  

Sin embargo, Kugler (2005), menciona que la alimentación con concentrados 

reduce el peso del omaso y del rumen y aumenta el del intestino delgado, los 

órganos y la grasa visceral. Aquí la importancia de medir estas variables debido que 

el peso de la canal, el peso de las vísceras y el contenido gastrointestinal son 

factores decisivos a la hora de determinar el rendimiento de las canales, ya que 

algunos estudios han demostrado que las canales de los animales que han sido 

alimentados a base de concentrado tienden a depositar más grasa que los 

alimentados sin concentrado sin importar el peso vivo. 

Peso de cuerpo vacío: representa el peso vivo al sacrificio menos el peso 

total de la digesta contenida en el tracto gastrointestinal 
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Tracto gastrointestinal lleno: El complejo del estómago lo conforman los 

pesos (con el contenido digestivo) del rumen, retículo, omaso y abomaso (Swatland, 

2004; Neville et al., 2008). 

Masa órgano visceral: está compuesta por la suma de todos los componentes 

viscerales, como lo son el complejo estomacal, el intestino delgado, el intestino 

grueso, el hígado, los pulmones y el corazón, incluyendo el contenido digestivo. 

Actualmente y dado a que existe poca información documentada disponible 

acerca de los efectos asociativos de la suplementación de la grasa de trampa como 

ingrediente energético en las dietas de finalización de ovinos sobre los órganos que 

se involucran en la digestión y considerando las características fisicoquímicas de la 

misma, se ha hecho necesario estudiar los efectos de su uso sobre las 

características de la canal, la composición tisular y variables de cuerpo vacío.   
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II. HIPÓTESIS 

La suplementación de diferentes fuentes de grasa no afecta las variables de 

características de la canal, composición tisular y peso de cuerpo vacío de ovinos 

alimentados con dietas de finalización. 
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III. OBJETIVO 

Determinar el efecto de la suplementación de diferentes fuentes de grasa 

sobre las características de la canal, composición tisular y peso de cuerpo vacío de 

ovinos alimentados con dietas de finalización. 

 

  



20 
 

IV.MATERIALES Y METÓDOS 

5.1. Localización del Área de Estudio 

El trabajo se llevó a cabo en la “Unidad Experimental para Engorda de 

Pequeños Rumiantes”, ubicado en las instalaciones de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, localizada a un km 

al oriente, del km 3.5 por la carretera federal número 15 tramo Culiacán – Mazatlán, 

en Culiacán, Sinaloa. Geográficamente la ciudad de Culiacán se localiza a 20° 48’ 

latitud Norte y 107° 23’ longitud Oeste, a una altura de 60 m sobre el nivel del mar, 

una temperatura media anual de 24.8 °C, con 33.3 y 16.3 °C como temperaturas 

máximas y mínimas promedio; precipitación pluvial promedio anual de 675 mm, con 

lluvias en verano (julio a septiembre), el clima de la región se clasifica como cálido 

semi-seco (INEGI, 2009). 

5.2. Manejo y Características de los animales 

Se llevó a cabo un experimento evaluando diferentes fuentes de grasas, con 

una duración de 84 días, donde se utilizaron 24 ovinos machos Pelibuey x Katahdin 

con un peso vivo inicial promedio de 27 kg. A la reciba de los animales fueron 

alimentados con una dieta alta en forraje y con agua a libre acceso. Pasado un 

periodo de adaptación los animales fueron tratados contra parásitos internos con 

Closantil 5% (7.5 mg/kg, Closantel, Ciudad de México, México) y aretados para su 

identificación. Para la asignación de los ovinos y los tratamientos se utilizó un diseño 

de bloques completos al azar, empleando el peso vivo inicial como criterio de 

bloqueo. Los pesajes se realizaron los días 0, 28, 56 y 84. 

5.3. Alimentación con las dietas experimentales  

Se asignaron cuatro tratamientos los cuales consistieron en 3 diferentes 

fuentes de grasas: T1) Testigo (0% de grasa), T2) 4% de sebo de res, T3) 4% de 

grasa amarilla T4) 4% de grasa de trampa.  La composición de las dietas está 

descrita en el Cuadro 4. El alimento fue administrado en dos horarios (8:00 y 17 

horas) en cantidad equivalente al 3 % de su peso vivo inicial, dicha cantidad fue 

ajustada gradualmente conforme al sobrante o faltante ofrecido al animal el día 

anterior. 
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Cuadro 4. Composición de las dietas integrales con diferentes fuentes de grasas 

Composición de 
ingredientes (%) 

TRATAMIENTOSa 

Testigo Sebo 
Grasa 

Amarilla 
Grasa de 
Trampa 

Heno de Sudan 8.0 8.0 8.0 8.0 

Maíz Quebrado 67.00 63.00 63.00 63.00 

Pasta de Soya 10.50 10.50 10.50 10.50 

Sebo ------ 4.00 ------ ------ 

Grasa Amarilla ------ ------ 4.00 ------ 

Grasa Trampa ------ ------ ------ 4.00 

Melaza de Caña 9.00 8.85 8.85 8.85 

Urea 0.40 0.55 0.55 0.55 

Zeolita 3.00 3.00 3.00 3.00 

Premezcla Mineralb 2.50 2.50 2.50 2.50 

Composición de la dietac (BMS)    

PC, % 13.85 13.88 13.90 13.86 

FDN 14.65 13.65 13.77 13.55 

Extracto Etéreo, % 3.10 6.94 6.83 5.61 

Concentración de energía neta (MCal/kg)d 

Energía Neta (MCal/kg)     

Mantenimiento 1.97 2.13 2.13 2.13 

Ganancia 1.33 1.46 1.46 1.46 
a Composición química de las fuentes de grasas: 1) Sebo (grasa animal): humedad, 0,28%, impurezas, 
0,32%, ácidos grasos totales, 90,70%; 2) grasa amarilla (grasa de restaurante): humedad, 1,56%, impurezas, 
0,80% de ácidos grasos totales, 88,50%; 3) grasa de plancha (trampa-grasa): humedad, 16,48%, impurezas, 
3,05% y ácidos grasos totales 79,80%. Las muestras de grasas fueron analizadas por Laboratorios de 
Analisis Industriales, Culiacán Sinaloa, México. 

b Premezcla mineral contenida: Calcio, 28%; Fósforo, 0,55%; Magnesio, 0,58%; Potasio, 0,65%; NaCl, 15%; 
vitamina A, 1.100 UI / kg; vitamina E, 11 UI / kg. 

c La composición de la dieta se determinó analizando las submuestras recolectadas y compuestas a lo largo 
del experimento. La precisión se aseguró mediante una replicación adecuada con la aceptación de valores 
medios que estaban dentro del 5% entre sí. 

 d Basado en valores tabulares de energía neta (NE) para los ingredientes individuales del alimento (NRC, 
2007). 

5.4. Determinación de características de la canal, cortes primarios y 

composición tisular 

Características de la canal 

Al finalizar el periodo de alimentación, los animales fueron trasladados al 

rastro municipal. Después de un periodo de descanso (18 horas), fueron pesados 

antes del sacrificio, posterior a eso mediante degüello se les dio sacrificio. El 



22 
 

proceso para la obtención de las canales, fue el que se realiza de manera normal 

en el rastro. Durante el proceso se obtuvo el peso de la canal caliente. Al finalizar, 

las canales fueron colocadas en un cuarto frio y refrigeradas por un periodo de 24 

horas a una temperatura de 2 ºC; posterior a eso, se obtuvo el peso de la canal fría 

y se trasladaron a la sala de cortes de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia-UAS, donde se procedió a obtener las características de la canal de la 

siguiente manera: rendimiento en canal expresado en %, área del ojo de la costilla 

en cm² tomado por medición directa del ojo de la costilla del músculo seccionado 

transversalmente a la altura de la 12va y 13va  costilla, espesor de grasa dorsal en 

cm sobre el músculo longissimus dorsi con la ayuda de un vernier digital medido a 

¾ de la longitud lateral a la altura del sacro, la grasa en riñón, pelvis y corazón se 

obtuvo de manera manual, pesada y registrada en gramos (USDA, 1982). 

Composición Tisular 

La composición tisular se evaluó mediante la disección física siguiendo el 

procedimiento de Luaces et al. (2008). Se seleccionaron las paletas izquierdas de 

cada canal en base al corte estandarizado (IMPS 200) de acuerdo al procedimiento 

de USDA (1982). Se registró el peso de las paletas, posteriormente se procedió a 

la separación de los tejidos, músculo, grasa y hueso del corte mediante disección 

física, una vez concluida, se registró el peso para cada uno de los tejidos. 

Variables de cuerpo vacío 

Las variables de cuerpo vacío se obtuvieron con la siguiente metodología: El 

peso de los órganos se registraron en base fresca (datos previos sugieren una 

mínima variación entre los pesos frescos o secos para la masa visceral; Neville et 

al., 2008; Partida y Martínez, 2010). El peso de los órganos se expresó como 

gramos de tejido fresco/kg de peso final vacío (PFV). La separación de los órganos 

se realizó en un espacio especializado en rastro. Primeramente, se identificó con el 

número del borrego los órganos con un marcador especial para carnes, 

posteriormente se separó el bazo, el complejo estomacal, los intestinos, la grasa 

mesentérica y la grasa omental para ser pesados. Ya pesados se procedió al 

vaciamiento, retirando el contenido gastrointestinal del rumen e intestinos, se 
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lavaron tratando de eliminar todo el contenido, se pesó y se registró de manera 

individual.  

El PVF representa el peso vivo final menos el total del peso del contenido 

gastrointestinal. La masa visceral llena se calculó mediante la suma de todos los 

componentes del tracto (complejo estomacal + intestino delgado + intestino grueso 

+ hígado + pulmones + corazón) incluyendo el contenido digestivo. El complejo 

estomacal vacío se calculó sumando los pesos del rumen, retículo, omaso y 

abomaso libres de contenido gastrointestinal.  

5.5. Análisis estadístico 

El experimento se analizó como un diseño de bloques completos al azar, 

tomando como criterio de bloqueo el peso vivo inicial, siendo el ovino la unidad 

experimental, correspondiendo a 6 réplicas por tratamiento. Se fijó un nivel máximo 

de α de 0.05 para aceptar diferencia estadística entre tratamientos en el análisis de 

varianza.  

El modelo Experimental fue el siguiente:  

yij = µ + βi + tj + εij 

Donde: 

Yij = es la variable de respuesta, 
µ = es el promedio general, 
βi = es el efecto del bloque, 
tj = es el efecto de tratamiento,  
εij = es el error experimental (Martínez, 1988) 
 

Para la comparación de medidas de tratamientos de utilizó la prueba de 

Tukey. Las diferencias significativas se consideraron cuando el valor P fue ≤ 0.05. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los efectos de los tratamientos sobre las características de canal, 

composición tisular y peso de cuerpo vacío se muestran en los Cuadros 5 y 6. 

Cuadro 5. Efecto de la suplementación de diferentes fuentes de grasa sobre 
las características de la canal y composición tisular de ovinos en 
etapa de finalización 

 
 

Tratamientos1  

Testigo Sebo 
Grasa 

Amarilla 
Grasa 
trampa 

EEM 

Réplicas 6 6 6 6  

Peso canal caliente, kg 26.98 26.40 27.50 26.15 0.679 

Rendimiento de canal, % 56.63 56.12 56.91 56.04 0.524 

AOC, cm2 19.11 18.32 18.39 18.71 0.710 

Espesor grasa dorsal, cm 1.47a 1.88b 1.92b 1.83b 0.067 

GRPC 1.94a 2.28b 2.36b 2.47b 0.114 

Composición de la paleta (%) 

Músculo 62.04 62.22 61.98 61.76 0.385 

Grasa 19.13 19.47 19.37 19.82 0.541 

Relación músculo-grasa 3.25 3.20 3.22 3.17 0.104 
1Testigo = sin grasa suplementaria; 2) 4% de sebo; 3) 4% de grasa amarilla suplementaria y 4% 
de residuos de grasa de trampa.  
a,b Las medias en la misma fila con diferentes literales difieren estadísticamente (P<0.05). 
EEM = Error estándar de la media  
AOC= Área del ojo de la costilla 
GRPC= Grasa de riñón, pelvis y corazón 

No se observaron diferencias significativas en el peso de canal caliente, 

rendimiento de canal, el área del ojo de la costilla y en la composición de la paleta 

(Cuadro 5). La ausencia de efectos en las variables antes mencionadas es 

coherente con estudios anteriores (Bath et al. 2011; Pinto et al. 2011; Ferreira et al. 

2014). Por otra parte, en un estudio realizado por Awawdeh et al. (2009), obtuvieron 

que los pesos de la canal fría y caliente fueron más altos para los corderos 

alimentados con la dieta de YG comparado con la dieta testigo. 

Se obtuvo mayor espesor de grasa dorsal para los tratamientos con 

suplementación de grasa comparada con el grupo testigo, pero sin diferencias entre 

las fuentes de grasa. Efecto similar se reportó en la variable de grasa renal, pélvica 

y cardiaca para los animales suplementados con las distintas fuentes. Estos 

resultados coinciden con un estudio realizado con corderos Suffolk × Hampshire 
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alimentados con aceite de palma, en el cual se informó una mayor cantidad de grasa 

subcutánea, riñones, pelvis y corazón que los corderos alimentados con la dieta 

testigo (sin aceite suplementario) (Solomon et al., 1992; Lough et al., 1993; Santos-

Silva et al., 2004). 

Cuadro 6. Efecto de los tratamientos sobre la masa de órganos viscerales 

 
 

Tratamientos1  

Testigo Sebo 
Grasa 

Amarilla 
Grasa 
trampa 

EEM 

PCV (% peso total) 93.09 92.52 93.08 92.71 0.311 

Masa visceral, g/kg 56.63 56.12 56.91 56.04 0.524 

Complejo estomacal 2 27.14 27.08 26.64 26.78 0.854 

Intestinos 3 42.61 43.46 43.78 43.65 1.396 

Corazón más pulmones 20.94 19.21 19.60 21.23 0.883 

Hígado más bazo 18.64 18.29 17.55 18.32 0.740 

Riñón 2.37 2.38 2.30 2.49 0.098 

Grasa omental 26.29a 32.89b 32.56b 30.03b 1.141 

Grasa mesentérica 4.31a 5.49b 5.20ab 4.60ab 0.337 

Grasa visceral 30.59a 38.38b 37.75bc 34.62c 1.177 

PCV = peso corporal vacío 
a,b,c Las medias en la misma fila con diferentes literales son diferentes significativamente (P<0.05). 
1 Testigo = sin grasa suplementaria; 2) 4% de sebo; 3) 4% de grasa amarilla suplementaria y 4% 
de residuos de grasa de trampa. 
2 Complejo de estómago = (rumen + retículo + omaso + abomaso), sin digesta. 
3 Intestino delgado y grueso sin digesta. 

No se observaron diferencias significativas entre las variables de cuerpo 

vacío, peso del complejo estomacal, intestinos, corazón, pulmones, hígado, bazo y 

riñón entre tratamientos. Sin embargo, para el caso de la grasa omental se 

observaron diferencias significativas entre el grupo testigo y los tratamientos 

suplementados con grasa (26.29 vs 31.82).  

Todas las fuentes de grasa probadas no afectaron a la masa de los órganos 

viscerales (expresada como peso de los órganos, g/kg de peso corporal), pero 

aumentó (P≤0,03) la grasa visceral (Cuadro 6). En los regímenes de alimentación 

no restringidos, los principales factores que influyen en el incremento de la masa de 

órganos viscerales parece ser la fibra dietética (Sainz y Bentley 1997) y la ingesta 

de proteínas (Fluharty y McClure 1997). En este experimento, las dietas 

experimentales contenían una concentración de PC y FDN muy similar (Cuadro 4) 

y se consumieron a niveles similares. Por lo tanto, el aumento de la grasa visceral 
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es un reflejo de una mayor ingesta de energía (Soares et al. 2012; Estrada et al. 

2017). En consecuencia, los aumentos de grasa visceral fueron más evidente para 

las grasas convencionales que para la GT (38.05 frente a 34.62%). 
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VI. CONCLUSIÓN 

El uso de diferentes tipos de grasa como fuente de energía en la alimentación 

de ovinos en finalización no modifica las características de canal, composición 

tisular y peso de cuerpo vacío cuando se compara con ovinos sin suplemento de 

grasas, modificando únicamente lo relacionado en la proporción en la deposición de 

grasa en el cuerpo del animal. 

Grasa de trampa puede ser una alternativa como ingrediente energético para 

dietas de finalización, siendo parte de un uso racional de un residuo que, de no darle 

un adecuado manejo se convierte en un fuerte contaminante ambiental.  
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