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Carne de potro:
^desconocida para
el consumidor?

M`' Vic•toria ^al•ri^^ y M" JII^f^ I^r^ri^tin ;1^1^^^tl^^;uí^l.

F..'f.S. In^f^nierl^^ A^rón^ ► nlll^. Univer^illall I'úl ► lic•^t 111^ Nav^trra.

Los diferentes eslahones de la
cadena de producción de c^arne
valoran su calidad empleando
criterios muy diferentes. Para
el productor-ganadero, los cri-
terios de calidad se centran en
los que están rclacionados con
las características de la canal.
Para ello se valora mediante
criterios objetivos (peso, con-
formación, estado de engrasa-
miento, rendimiento) porque
influyen en el establecimiento
de los prccios. Para el consu-
midor, los criterios de calidad
de la came son más subjetivos.
Evalúan los atributos de la
carne yue están relacionados
con las propiedades organol^p-
ticas o sensoriales de la carne:
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el color, la ternera, la jugosi-
dad, el sabor, aroma y tlavor
y yue dctcrminan la dccisión
dc compra del producto. Adc-
más se dehe tcncr en cucnta
yue el concepto de calidad de
carnc varía con las difcrcntcs
cspecies ganaderas. En este
sentido la carne de potro no
es tan conc>cida cn el mcrcado
de la carne y hasta el momcn-
to ha sido muy pc>co estudiada
lo yuc incrcmenta la diticultad
en la valoración de la calidad
en este tipo de alimento.

Antecedentes históricos
Antiguamente el sistema de

produccieín equina se centraha

Evolución del sacrificio del ganado bovino
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como animal dc tiro, cn rl
transportc, un las lahores dcl
campo. ^n cl ^jrrrito. F.n Ea-
pañ<l dcscmprlicí una Cunción
IIIUV Inlpllrlallll' Cn 111 ^.',llllll-
dería cxtcnsiva. Sin rmhar^u
cn la actualidad, cl númcro dc
cjcmplares ha disminuido por
la mccaniianización dc la agri-
cultura, cl ahandono dc las ti^-
rras, ctc. En cstc scntido cl nú-
mero de rjrmplarrs aninrllcs
ha disminuido considcrahlc-
mm^tc y hoy Ewr hoy la cxplo-
tacicín dc los ^duidus rstá
cncaminada hacia la utiliiacicín
de cstos animales para cl dc-
portc, compctición, cspcctácu-
los, como animalcs dc compa-
ñía, produccicín dc carnc,
cucros _v dcrivadus (N^rcz Gu-
ti^rrcz, lc)l)Z).

f:n el montcnto actual cn
muchos paíscs rl ccnso caha-
Ilar está destirrldu ^I la dcfcnsa
nacional, pero cstc tipo dc
t111811dad Ctila nluy fl'dllCld^l.
En camhio, sc ha {^roducido
un incrcmento cn cl númrro
de cjemplares cn ayurllas
raias cuvu drstino cs la co-
Il1Crl'I<111ZílClóll dl tiU c^ll'11C
(Pér^z Guti^rrci, lc)c)?). f lav
yur tcncr rn rurnta yuc nu
tod^ls las raias cahallar^s tic-
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nen las ►nismas aptitudes carni-
ccras. L.^l mayor predisposición,
prccocidad y calidad coincidcn
ron las ra-r,as dc tiro. Por todo
esto, no cxistc una verdadera
raza cahallar dc carniccría. En
España, la raza Hispano-Bre-
tuna tiendc a ser la yue se
utiliza para la comercialización
dc su carne dchido a yue ésos
animalcs poseen masa corpo-
ral y se adaptan satisfactoria-
IllenlC a la CI'Ía eXICnSIVa. EI
mancjo extensivo del ganado
cahallar aharata los costes de
alimcntación y reduce las nc-
ccsidades de mano de ohra
(S^ínchcr Belda, 199;). De la
utilixaricín para el consumo
humanu de animales viejos,
mal nutridos, ctc. ahora se ha
impuesto para cl sacriticio ani-
males mucho más j<ívcnts (po-
tros lerhalrs v c{uinrrnos) yue
ofrecen una nlcjor calidad.

La carne dc équido, en el
nlercado dc la carnc, ha sufri-
do momentos de crisis. Perio-
dos de gran consumo han sido
^pc>cas cn donde las posihilida-
dcs econcímicas no permitían
comprar carne de vacuno. Du-
rantc la Gucrra Civil española
y como consecucncia de la Se-
>;unda Gucrra Mundial fueron
momcntus en dondc la clase
social mcdia-baja fu^ la princi-
pal COIISUIIIIdofa de este tipo
dc carnr por rncontrarsc a un
precio aseyuihlc. A mcdida
yue la situación económica fue
ntcjorando, el consumo des-
ccndió hasta resU'in^^irsc hacia
un púhlico minoritario v que
tradicionalment^ siempre ha
sido ficl para consumirla. En
cstc sentido, exisltn ^^arios de-
portistas de ^litc yue cunsu-
mcn estc tipo de carne por su
hajo contenido cn colcstcrol v
su escaso nivcl dc grasas
(`I'xantrean Auiolan, 199H).
Hoy en día yuicnes consumen
carnc dc cahallo, potencian su
calidad d^^ndolc un valor aña-
dido pur tratarse de un pro-
ducto natural, dc composición
saludahlc, lihrc dc posibles
productos fraudulcntos v con
rcconocidas rualidades nutriti-
vas. Cada día yuedall mcnos
prcjuicius para yuc el hombre
repulsc cl consumo dc la carne
dc cahallo por la alta cstima
L{UC llClll' haCla l'Sta l'SpCCIC
animal v porc{ur tienc conoci-
nllClltO dC (^IIC l's(a Cí1rI1C sC IC

ascxian propi^dad^s antian^mi-

cas e inmunirantes respecto a
la tuberculosis, de no transmitir
entermcdades al homhre y dc
poseer bajo contenido en
arasa. (Nérez Gutiérrez 1992).
^ Las crisis alimentarias han
afectado a la comcrcialización
de las carnes que tradicional-
mente cstán destinadas al con-
sumo humano (vacuno, cer-
do...) lo yue induce a
producirse un fenómeno de
progresivo aumento cn el con-
sumo de otras carnes yue has-
ta la fecha hahían registrado
un interés marginaL Carnes
como cl avestruz, el can`^uro,
el ciervo, el caballo han susei-
[ado un int^r^s creciente en
nuestras ccxinas.

En España, el 27 de no-
viemhre de 2UOU apareció el
primer caso de Encefalopatía
Espongiformc Bovina, lo yue
desencadenó un desccnso en el
consumo de carne dc vacuno
(Fi^urd 1). En este sentido en-
tre cl año 2(1OI y el 2(>O2 algu-
nas carnicerías fueron desahas-
tecidas por carne de ternera y
en su lugar la carne de cahallo
cs introducida en los háhitos
alimcnticios en sustitución de
la carne de vacuno. En la
figura 1 se rcprescnta la serie
histórica del total (tcrneras,
añojos, ganado mcnor y ma-
VOr) en el nU111t',r0 dC Cahe7.aS
sacrificadas en España desde
1997 hasta cl año 2OO0. En
Navarra, csta crisis alimentaria
influyó considerablemente al
ritmo de sacrificio de los ani-
males bovinos destinados a la
comercialiración de su carne.
En el cuadro I se representa
la evolución cumparativa conl-
prendida entre los años 200O y
2(x)2 cntrc los animales añojos
machos por ser el tipo de ga-
nadu hovino predominante
yue se dcstina a la comerciali-
zación de su carne _v el ganado
caballar yue fueron sacriticados
en dicha región. Se observa
yue la enfernledad de la Ence-
falopatía Espongiforme Bovina
cn el año 2(x)1 afectó al ritmo
de sacriticio de ganado hovino
ya yuc se produjeron 14.127
sacrificios mcnos yue en cl
año 2(NlO, {xlr consiguiente este
dcsccnso en rl consumo de
animales bovinos pudo haber
provocado un aumento en el
sacrificio de cjenlplares de ga-
nado cyuino. Destaca el año
2OO1 cn el yuc se realizaron

K74 sacrificios de animales
equinos pero el año 2UO2 se
produce un importante des-
censo con 435 ejemplares que
podría deherse a yue el con-
sumidor empieza a tener con-
fianza en el consumo de carnc
de vacuno.

Producción de la carne
de potro en Navarra

En Navarra las razas caba-
llares que tradicionalmente es-
tán destinadas a la comcrcia-
lización de su carne, son los
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potros procedentes de la Jaca
Navarra y la Burguete, estas
razas se encuentran incluidas
en el Catálogo de Razas dc
ganado autóctono de Navarra
(BOE 9 de Julio de 2OU3).
Estos animales se destetan a la
edad de 7 meses por término
medio v gencralmente son ven-
didos a esta edad a tratantes
de la zona o en ferias. En esta
línea, son muy pocos los ^ana-
deros que engordan sus anima-
les debido a la incertidumhre
del mercado y poryue Navarra
no es una región en la quc se
consuma potro cebado. Por
esta razón, en la Comunidad
Foral de Navarra, los potros
lechales son más demandados
quc los potros cehados, por
cllo son vendidos a la edad de
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Fuente^. Partes mensuales de sacrficios en los mataderos de Navarra.

Evolución en el sacrificio de ejemplares de equino

^ Ejemplares tle equino sacrRicatlos
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6^í 7 mcscs para ser finaliza-
dos como ^^trc^s yuinccnos (15
mcses dc edad) cn otras regio-
nes como el Lc^vante Español
en donclc hay m<ís tradición cn
el cebo de potrr^s (I'I•G por-
cino, 1995; Rodrígucr. 1997).
En estc scntid^^. cn Navatra I^^s
potros lechalcs de raza Bur-
guctc Ilcgan al cebaclcro c^m
unc^s 22O kg y permanccen allí
aproximaclamentc 22U días dc
ccho hasta alcanrar unos ^1 iU
kg (Anducza, l^)^7). EI engor-
de de estos animales en ceha-
dcro para la comercialización
dc su carnc es un prcxcso caro
ya yue gcncralmcntc cstos ani-
malcs ticncn clcvados índiccs
dc convcrsicín. EI cl^nsum^^
mcdio dc piens^> al ciía v por
animal cs dc 5 cí h kg y los ín-
diccs de conversión yue se
amsiguen oscilan en[re 4,7 y
S,7 (Anducza. 1^)K7).

EI proceso mercantil de los
potros criacl^^s cn Navarra clcs-
dc cl nacimicnt^^ hasta su sa-
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crificio scría el siguicnte:
cl potrc^ naciclc^ cn t^ri-
mavcra y dcstctad<^ cn
OÍOn(1 }^ílSa (.tl' nl^lnl)ti

clel ganaclcro al tratantc
^^ carniccro, ctuicnrs sc
cncargan dcl sacrificic^
por scr yuicncs drman-
dan csta carnc ^n fu7
ciGn dc sus nccesidadcti.
Pucde ocun'ir yuc el
carniccro n^^ ncccsitc
sacrificar animalcs,
rntcmccs cl pro^uctor
guarcla sus rescs ^iurantc
Uníl lCnl^l)rlICt21 nl^lti

larga a pcsar dc yuc su
mantcnimicnt^^ n^^ sca
rcntahlc ecuní^mica-
mcntc. Nuccic darsc cl
casr^ clc yuc cl tralanlc

o el mism^^ carniccro cehen I^^s
potros durant^ unc^s mcscs
para cttnticguir canalcs dc
mayor pcso y calid^rcl. (Arhulu,
19^7). l.^l estructura t^roductiva
del scctor cyuinct rs franca-
mentc d^hil v ^stá cc^nstituicla
^or cxplotacic^nes ganaclcras
pcqucñas yuc ori^^inan unt^s
sistctnas dc c^ferta muy t^^^cc^
profesionaliiaclos ([3uxad^.
1993) con grandcs ^lificultades
para poclcr ahasl^ccr a un
mcrcadct dcmanclantc dc cstc
lipo dc carnc. En cl añ^^ 2(>O1
Bélgica fuc cl país eur^>pc^^
que más imporl6 cstc lip^^ dc
carnc cc^n unas ►7. I(,3 t^Inu^t-
Ic^, a continuación fue Francia.
con 3U.23U t al ati^^, lc sigui<í
Italia cctn unas ?^.1^(í t/añtt.
España impc^rtó 12(t toncladas
( Faostat. 2(1O3 ).

En la actualidacl cl dcstintl
dc la carnc dc cyuin^^ }^ara la
comcrcialiiaciún dc su carnc
^1ehc rcalirar un csfucr^^^ not<I-
hle }^ara consc^uir una prct-
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^luccicín altam^ntc cualifica^la
^i cluicrc ^tcc^cl^r ^t I^ts ul^^^rlu-
ni^laclrs dc tncrca^l^^. I^:^ ^lifícil
amsc`^uir már^^cncs hruttts }^t^-
sitiv<ts ^Ichidu a yuc la rar.a
ryuina hrescnta alt^is ínclires
cl^ transform,tcicín }x^r lu tant<^
la cxt^l<^laci<ín clc I^^s cyuin^^s
clc a}^tituci c^írnica dnc^ cnra-
minarsc hacia una hn^^lucci^ín
altamcntc cu^llificacla (13uxa^lr,
1 ^)^) ^ )

[:n Navarra ^I t^rc^n^^^li^^ ^I^I
númcr^+ cl^ ^jcm}^larrs cyuinus
sacrificadc^s dcscl^ rl ^tñu It)^)ll
hasta cl ?(N)? rs ^1c 7t^1 anima-
Ics (Fi};uru 2). I)uranlc cslc
}^criuct^^ c1c licm}^u cl c^msum^^
clc rarn^ r^luin^t h^t ,ufricl^^
imt^^^rtantcs fluctu^tcit^ncs.
Añl^s clutulc sc Itan }^r^^^luci^lu
cl nlavc^r númcru ^1c sacrifici^^s
han sidtt I^)^)?. I^)^)^4 _v I^)^)7
con I.INK,, l.O2(^ v ^)t)^ ,tnima-
Ic^, rctitocctivamcntc. f^.n Itts
alitts It)t)t), ?(NN1 ^, ^(Nl? st: htln
rcalizacl^^ cl nllnl)f nUnllrU l1^
sacrifici^^s, cun -l^-t. ^;^) v -t.;^
animalcs. S^ ohsctva un incrc-
m^nt^^ ^n ^I sacriliciu cl^ cjrm-
plares clc ^;^tnacltt c^luintt clcs^lc
cl atit^ l^)1)t) ^tl ?IN11 una dc las
^tisihlcti razcincs }^tir las yuc
}^ucclcn cx}^lirtr eslc }^usihlr
aum^ntu t^cxlría ^Ichcrsc ^t la
a}^arici^ín clc la crisis ^Ic la I•:n-
ccfalí<t Es}^<tn^ift+rmr 13uvina.
En cstc scnticlu cn la ('ctmu-
nidacl Fc^ral dc Navarra cn ^I
ati<t ?U(11. sc sacrificanm ti7-l
animalcs.

En cuant^^ a las t^cnicas ^I^
macluraci^ín y manihulaciún
}^c^slcri^^r <tl s^tcrifici^^, ca^l^t cat'-
niccr<t ticnr su }^r<t^itt critcriu.
En Navarra, cn ^^cncral sc ^m-
}^Ican ^t ^1ías clc rclrit^cracitín
cn cámara h^^r considcrars^ ^I
ticm}^ct a^lcrua^lt) ^ar^t yuc la
rtt'nc a^lyui^ra ^us caract^rísti-
cas t^rganul^}^ticas (Gutii. I^XX)).
mi^ntras yur cn ('^tt<tlwia. s^il,t-
tncnlc un r.lía (I'cdrrrul. ?lNl.^).

La calidad de la carne
tle potro: caracterización

En la actuali^lacl ^n cl nc^rt^
^1c F.st^aña sc crían ccnt^nar^s
c1c pcitrt^s yuc ^un U^asl^t^l^l^lus
nlaVOnl'<1r121n1CnlC ^I 1(1S l'^hlllll:-

t'us de ('ucnc^t. nlicantc. ('as-
tcllcín, Valcncia. I^:I ^I^stin^^ c1c
cst^^s anintalcs ^s la c^^mcr-
cialiraci^ín dr su carnc }^ara cl
c^>nsunx> hum,ln^^ ( I•I^( ^ }^ur-
cittu, I^)^)5), f?xistc ^lifcr^ntc
dcmanda }iara las ^iistintas
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catcgurías dc carncs cquinas
(p1"IIllCríl, til'^lltld^l l) 1C1"CC'r11)

(Arhulu 19,ti7). Las carncs dc
inl•cric)r catc^^oría purdcn drs-
tinarsc para la crcacicín dc
dcrivadcx c<írnicos para la ela-
hc)r^lcicín dc prc)ductc)s a partir
dc pc)rric)ncs c^írnicas dc infc-
ric)r catck<)ría tr<xcadcts cn }x)r-
cic)ncs v ntciclados cc)It carncs
dc vacunc) de h^ija calidaCl para
la fahricacicín dc pastas finas y
dc rarncs pic^ldas (cmhutidos,
ti<IlChlchllti, hlllllhul'QUCS^IS... )

(Arhulu l^J^;7). L^I crcacicín de
cucrc)s. picles y la comcrcia-
lización dcl sucrc) san^uíneo
sc)n <)U'c)s de Ic)s detitinos yue
los sistcntas de producción
rquina cstán Ilcvándc) a cah<).
E^I sucro ^^In,^uíncc) dc Ic>s
cah:lllc)s ticnc prc)picdaClcs in-

I^^^li^ I: I'j^•ni^^l;n ^l^•un
^ ;ilnillu^l^• r;ir;i liinnw•li•
Il^ui^nl^•:Ri•^ia;i \;n;uru ^^,r;iri;il.

ntunizant^s cc)ntra la ^nf•rrntc-
d^td dcl t^tanc)s (P^rcr Guti^-
rrcz I c)c)? ).

[:n cl alio l^)7^) cl Minititc-
ric) dc A^ricultura Pcsca v Ali-
mcntacicín v la ('umunidad Fo-
ral dc: Navarra dcclaran a la
ríV^l C'qlllll^l Blli"QUC'tC Crl^ld'<l

cn Navarra cn pcli`^rc) dc cx-
tincion. F Fc)v cn día, csta raia
dc aptitud cárnica rcyuicrc ac-
tuacic)nrs de sclcccicín para
conscrvarla v ntcjorarla. EnU"c
Ic)s plancs de rrcuprración sc
ha dcsarrc)Iladc) pc)r nucstrc)
^^rulw dc invcsti^acicín wt cstu-
dio I^nanci^ldu pc)r Instituto dc
Invcstigacibn v Tccnc)Ic)^^ía
Agraria Alintcntaria (INIÁ) y
cl fApartamcnlc) dc A,^ricul-
tura dcl Gc)hirrnu dc Navan"a
cuvc) c)hjctivc) cs caracteriiar la
c^u"nc de caballc) dc raza Bur-
^^uctr prt)ducida rn Navarra

haju Ic)s sist^mas de pruduc-
C'I(lIl IIItCIlSIVB V t'SICIItiIV^I.

En I^I fi ►to 1 aparece rcpre-
scntadc) un c•jemplar dc un
cahallo dc raza Bw"guctc.

li<1ti1F1 h^1CC pOCO tiC S<1h121

qur los potros de raza cquina
Burguctc se caractcrizan por
tcncr Fiucnc)s dcsarrc)Ilas mus-
clilares y por tantc) aptos para
la cc)mcrcializacicín de su car-
Ill'. SIII l'Illhílt"_^O, 8pl'tl^lti CX15tC

cc)nocimicntc) sohrc las carac-
tcrísticas organol^pticas y la
calidad dc su rarne por Ic) quc
cn cl citado proyccto sc em-
plcarc^n animalcs cri<ldc)s cn
dOti rl'QIIl1lI1Cti dC 2111I11CIl111C1C)11

distinto^. Aqu^llos que fucron
criados cn rr^imcn intrnsivc)
rrcihirrc)n Icchc matcrna hasta
Ic)s S mcses Clc edad v tras el

dP.tilClf; tiC ^1II111Cllttlr011 <t

hasc de ccmcentrado v
paja hasta cl momento
del sacriFicio ( IS-lfi
mcscs). Lc^s potros dc
cxtrnsivc) permanccicron
con sus nt^Idres hasta Ic)s
13- I^1 mescs dc edad v
pc)stcriurmentc, furron
finalii^ldos durante ^1 me-
ses a hasr d^ c<mccntrado
y paja hasta cl ntc)ntcnto
dcl sacrificio (17-15)
IIICtiCS.

l^ls ntrdidas de la cali-
dad se dcterntinaron en el
múscul<) /.un^^^r.c.^inw.^ clrn^si
de la mcdia canal iiquier-

da. La carne se madurcí du-
rantc ^ días por scr cl ticntpct
h^lhitual dc maduración cn la
cal7tc dc Ix)trc) (Goñi l^^X)). Se
drtrrminarc)n Ic)s si>tuicntes
paríntctros: huntedad (ISO R-
1-W?), protcínas (ISO R-9^7),
lípidos (ISO R-1^E43 1973B).
ccnirls (ISO R ^)36), gluccí^cnc)
(Drcilin^; ct al 1957). Sc rcaliró
un rstudio dc la calidad dc la
!?r21S21 Il1CdI^1nlC I^l dCt^rlllln^l-
ción de la ccnnpc)sici6n dc ^íci-
dc)s `^rasos prescntcs rn la
carnc. Por última, se realizcí un
an^ílitiis scnsc)rial que cvalucí los
atrihutos aront^l característico,
tlavc)r caractcrísticc), tlavor
dulcc, jut;c)sidad inicial, •lugosi-
dad continuada, durcra, cc)hcsi-
vidad, harinosid^ld, facilidad de
tragar y untuosidad aplicando
las trcnicas del an^ílisis descrip-
tivo de Stonc ct al (197^1).

En el a^adro 11 sc muestran
los resultadc)s proccdcntcs dc
la a)mpc)sición yuímica dc los
anintales criadus cn int^nsiv<)

^ ^ ^ •
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Fi{;iua .i: I'i•rti l a•ti,^^rial ^Ir la ^•^trn^•
^I^^ I^^^tr^^^•ria^la^•n 1a^atta.

AC= uri^nta ^•^u^arlt^ríslir^^.
F(:=11acurrctr.u•li•ríairu.
J1= ju^u.i^l,ul ini^•iul.
JC=juf;^^.iil.ul i unlinuatla,
I)=^Itu^•za.
C=^ ^^h^•.i^ i^la^l.
H= h^trinii.i^la^l.
H°I'= farili^la^l ^li• Ira^ar.
l'= tnttuu.i^la^1.
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v extensivo, también se mues-
tran las diferencias estadísticas
debidas al sistema de cría.

la principal característica dc
la carne de eyuino es el ele-
vado porcentaje de glucógeno.
Esto hace que el rigor mortis
aparezca m^ís lentamentc, nor-
m^llmente a las 4R horas post-
mortcm. Los resultados de glu-
cógeno obtenidos en la carne
de potro prctducida en Navarra
criados en r^gimen intensivo
difieren de los dc extensivo
siendo los primeros quienes
alcanzan el ma_vor valor. En
los dos sistemas de cría se han
hallado inferiores cantidades de
glucógeno yue las encontradas
por ('astaño (1996) (2,41 `%^ ).
Esta carne es rica en proteínas
demostrándose con los resuha-
dos obtenidos. L.as muestras de
carne del presente estudio han
alcanzado valores proteicos del
ntismo orden al encontrado
por Castaño, (1996) (20%).

Los potros quc han sidu

Cr7ad05 en IntentilVO hítn íllcalt-

zado menor índice en lípidos
quc los de extensivo. En este
c^r.x) los valores porcentuales de
los lípidos en los animales de
extcnsivo son muy parccidos a
los cncontrados por Castaño
(l^Ki) (6,R3%). Con respc;cto a
las cenizas, los resultados ubte-
nidos en la carne de potro cria-

dos en Navarra en r^gimen
intcnsivo {x)seen mavor {xrrcen-
taje que los de cxtensivo, en
amhos c^isos se olnerva yue los
potros dcl prescnte estudio
alcanzan mayores valores yuc
los yue (^astaño ( I (><)fi) ntostr'ó

^, .(1`^ )
En la tigura 3 se muesU'^ln

los resultados dc las mcdias
porcentualcs de la com{x)sición
cn ácidos grasos presentcs en
la grasa intramuscular de la
carne de potro procedente de
los anintales criados en sistcma
de allnlCntación intensivu v
extensivu. Se ohserva yue los
^íridos grasos m^lyoritarios prc-
sentes en la carlte dc potro
som ácido palmítico (2ti,9O`%^
para los de extensivo, 2c), I^l'%,
para los dc intcnsivo) oleico
(23,^5`%, para los de extensivo,
20,50%, pura los de intensivo).
linoleíco ( I ti,h^`%^ par^l los de
extensivo, I S, I I`%, para los dc
intensivo) y esteárico ((,,52`%^
para los de extcnsivo, K,^2`%^
para los dc intcnsivu). En la
til;ura 4 se represcnta gráfica-
mente los porc^ntajes de la su-
nta dc los ácidos ^^rasos satu-
rados (AGS), suma de los
ácidos grasos ntonoinsaturados
(AGM) v sunta de los ^ícidos
grasos poliinsaturados (AGP)
de los ^ícidos grasos totales del
depósitu intramuscular de los
potros criados en Navarra en
r^gimen de alimentación ex-
lensivo e inlensivo. Sc ohserva
yue la carne de potro e^tá
constituida por un ^2'%, de ^íci-
dos grasos satur<ldos, un ^2`%^
dc ácidos grasos monoinsatu-
rados v un 2f^`%^ dc ácidos gra-
sos poliinsaturados. La carnc
de potru present^t una huena
calidad nutricional cn relacicín
Colt ta conlpotilclón de tiU ^raSa
ya yue la relacicín entre los
^ícidos grasos poliinsaturados
con los saturados (AGP/AGS)
es ntayor c{uc O,^15 (índice
recontendado por el Ministerio
de Salud del Reino Unido).

Respecto a la calidad senso-
rial de la carnc de potro del
presente estudio uhtenida a

•1•1 ^^ ,: ^: ^ ^ ^ ^
^, ^,^, ^

Fxtensivo

Intensivo

Sigificación

ns: p>0,05, ': pN,05

Humedad

69,89

69,57

n.s

Proteínas
20,56
t9,9t
n.s

Lípidos

6,1

3,1
^

Cenizas

2,74

3,74
.

Glucógeno

1,62

1,93

partir de un pancl de rat^ldo-
res enh-enados ( hi^;ura 5 ► , sc
pu^dc apreciar yue los anint,I-
leti cI"lillll)ti l'n rl'^In1llt dl' lltl-

ntentacicín cxtensiva prrs^ntan
Ittayol'cs valores c{u^ los cria-
dos en IlltentilVU para lus atri-
hulos d^ fl^lvur dulc^ (^U,;(^ vs
^11,O2) _v harinosidacl (^lO,O^ vs
^7.(^O). En camhio, sc uhscrva
yue los poU"os ct'iados cn r^gi-
men de aliment^lcicín intcnsiva
ticnen mavores valores e{ue los
de ext^nsiva en los atrihulos
sensoriales de •jukosid^ ►d inicial
(5^},h7 vs ^k3,t1`^), ju^^osidad con-
tinu^lda (^?.l)1 vs ^3.69) y laci-
lidad de tra^;ar (55,1-1 vs
^15,35). Pur últimu, cl manejo
en ^I sislema de crítl d^ los
aninurles no afccta cn lus aU-i-
hutos scnsorialcs d^ Ilavor
caractcrístiro, durera, coh^si^i-
dad y untuosidad.

Conclusiones
l. I)cfinir ^I t^rmino de ca-

lid^ld cn I^l cat'nc dc poU-u re-
sulta difícil por ser un tipu de
producto yuc en la actualidad
cstá puco norntalizado. Ade-
más al no existir un ti{x) cstan-
darizado de canal dc putro
dehido a yue dep^nden dc las
nccesid^ldes de mrrrado, se
comcrcializan canalcs nutv hc-
tero^;^ncas _v por' taltto Itls ctl-
ractcrísticas propiati de calid^ld
de carne de poU-o pucd^n II^-
^^ar a ser diferrntcs entr^ sí.

?. H^lsta ^I ntont^nto las
t^cnicas dc manipul^Irión v r^-
I^ri^^cración d^ las c^In^lles dc
putro no ^stán ni clefinidas ni
l'tilandal'ILaC111ti cl)nl1) cl)nSl'-
cuettcia dc ello la carn^ d^ {x)-
tro yue actualmcntc se en-
cuenU"a en el ntercaclO pu^de
cncontrarsc con unas caract^-
ríslicas or^^^lnol^pticas cfu^ nu
^on las óptimas para su con-
sumu.

3. E:1 ritnto dc consuntu d^
la carnc dc potro cn Navarra
desde IOOO hasta cl ?U(1? htl
suf^rido importantes uscilacio-
nes. Hov por hoy, ha_v una
tcndencia ^l reducir el ^mpl^•o
de la cat'n^ dc polru colno tlli-
ntento.

-1. l.^l carnc de poU-o podría
runseguir una mavor accpta-
cicín en el mcrcado de la car-
ne si se realir.ase unas hucnas
camp^lñas de prontoción ^^ c1i-
fusión d^ sus c^lr,lct^rísticas s,t-
ludahles. •
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