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EIsubsector del porcino Ibérico
stimado amigo y lector de Mundo Ganadero: vamos
a dedicar la presente carta, si usted no tiene inconve-
niente, a hablar un poco del subsector porcino espa-
ñol y más concretamente (puesto que este número
de nuestra revista va a estar en la Feria de Zafra)
del subsector del porcino Ibérico. En este contexto
nos parece oportuno comentar que, cuando en el
seno de la Unión Europea se comenta algún tema

acerca del subsector porcino español, en una primera instancia
siempre se están refiriendo al "subsector porcino español del
cerdo blanco" ( aceptando este término en su sentido más
amplio).

La razón de esta realidad, más cuantitativa que cualitativa,
hay que buscarla, además de en la relativa ignorancia de la ver-
dadera realidad del subsector porcino español, en dos cuestiones
que son claves a nivel de la Unión. Por una parte, está el
enorme desarrollo que ha tenido el subsector del porcino inten-
sivo en España en los últimos 15 años y, por otra, no menos
importante, se encuentra la incidencia (para mucho Estados
miembros, "dolorosa") directa de nuestro subsector porcino en
el complejo, y estructuralmente excedentario, mercado porcino
de la propia UE-15.

En lo que al primer punto se refiere, no hay que olvidar
que, por ejemplo en el año 1955, el censo total de cerdas de
vientre mayores de un año en España ascendía a 1551.0(^
cabezas, de las cuales un número muy significativo, 568.(x>D,
correspondían al tronco Ibérico habiendo, además, otras 52 L(x^
que eran cruzadas (en aquella época estaban censadas también
unas 36.000 cerdas de raza Chata Murciana, 87.(>^ reproducto-
ras de raza Chata Vitoriana, unas 225.0(x) hembras mayores de
un año de raza Celta y unas 114.000 reproductoras de raza
Large White).

En la actualidad del año 2000, el número de reproductoras
porcinas en nuestro país es muy probable yue se aproxime a la
cifra de los 2,8/2,9 millones de cabezas ( lo que viene a suponer
un 21/22% del total de la cabaña de cerdas reproductoras de la
UE-1S); de ellas, únicamente unas 200.000 pertenecen al tronco
Ibérico.

De estas mencionadas 200.0(x) cerdas, unas 105.0OO repro-
ductoras puede yue sean Ibéricas, más o menos puras, y las
otras 95.000 hembras cruzadas. En este aspecto, el cambio ha
sido drástico poryue en la década de los años 70 un 85% o
más de todas las reproductoras del tronco Ibérico presentes en
España eran cerdas cruzadas.

Respecto al segundo aspecto mencionado, debe tenerse en
cuenta yue en el año 1955 se sacrificaron en nuestro país úni-
camente unos 2,3 millones de cabezas de porcino, que dieron
una producción, expresada en peso canal, de 186.000 toneladas.
De estos 2,3 millones de cabezas, probablemente no menos de
un 25 o un 30% correspondería a animales cebados del tronco
lbérico. Actualmente, en el año 1999, se han sacrificado en
España unos 35,7 millones de cabezas de ganado porcino, de las
cuales sólo unos 1,7 millones (menos de un 5%) corresponden a
animales del tronco Ibérico (y de éstos 1,7 millones, unas
450.(xx) cabezas, son de montanera y el resto de pienso).

Por último, dentro de este mismo segundo aspecto señalado,

hay yue signi^icar que, de acuerdo am nuestras estimaciones, en
el año 1^^9 habremos exportado básicamente al Mercado Únicc^
de la Unión (por lo cual el término "exportado" es muy didác-
tico, pero ayuí inapropiado, aunque nos permitimos, en mor de
la claridad, utilizarlo) el equivalente a unas 450.000/470.000 tone-
ladas de carne. De ellas, unas 3_52.000 toneladas son realmente
de carne, expresadas en equivalente carne/canal, y el resto
corresponden a unos 1,5 millones de cabezas de animales expor-
tados vivos; unas 8(x).0(1O cabezas am destino a Portugal y, el
resto, casi todo a Italia. Estas cabezas exportadas vivas corres-
ponden, a su vez, a unas 116.(x)0/117.000 toneladas de eyuiva-
lente carne/canal.

No obstante, a pesar de todos los datos expuestos, el subsec-
tor porcino del cerdo Ibérico, yue está creciendo con fuerr.a en
estos últimos años, debería tener, en la realidad de la Unión
del año 20(10, un merecido "protagonismo cualitativo propio"; y
debería poseer este protagonismo porque, en el seno de esta
misma UE (que, como ya hemos comentado, cuando tienc
"pesadillas porcinas" los cerdos que aparecen en sus sueños
son, como mínimo, en el 50% de los casos, porcinos españoles),
la "agrupación Ibérica" constituye, en nuestra opinión, una "rea-
lidad zootécnica" prácticamente única (aunyuc sc cmpeñen en
argumentar lo opuesto los señores del cerdo Limousin o del
jamón de Parma, por citar sólo dos ejemplos).

Entrando ya de lleno en el tema, objeto fundamental de la
presente Carta, el subsector del porcino Ibérico, hay que signi-
ficar que el "protagonismo productivo" del mismo lo sigue
ostentando en España la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura. En efecto, en esta Comunidad la producción agraria
genera unos 235.000 millones de pesetas anuales, de los cuales
unos 44.000 millones (prácticamente un 19% ) los produce el
subsector porcino y, de ellos, un 90% (unos 39.0(x) millones)
corresponden al porcino Ibérico.

Pero hay más. De acuerdo con los excelentes informcs que
regularmente publica la Caja de Badajoz (y yue el señor Mus-
lera siempre tienen la gentileza de remitirnos), un 65`% del total
de cerdas Ibéricas puras que hay en España y, prácticamente,
un 50% del total de las cruzadas están ubicadas en esta Comu-
nidad Autónoma, al igual como sucede a nivel del engorde: un
60% del total de cerdos de montanera que se producen en
España proceden de Extremadura y de ella también procede el
45% de los cerdos "Ibéricos de pienso" yue llegan al sacrificio.

0 obstante, al subsector del porcino Ibérico, a pesar
de lo mucho que se ha avanzado en los últimos
tiempos (como queda bien de manifiesto en el
libro yue hemos coordinado y que se va a public^^r
a finales de septiembre: "El cerdo Ibérico: aspectos
claves"), todavía le queda un largo y tortuoso
camino por recorrer si realmente desea posicio-
narse, en un futuro a medio plazo, como una

opci^ín ^i^nilicativa y rentable en el ámbito del subsector por-
cino de la UE (y no se olviden aquí dos cuestiones que nos
parece van a ser claves en este futuro: la primera, el tema de
las razas negras del este de Europa, alguna de las cuales ya las
empezamos a conocer o, al menos, a catar, en España; y, la
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segunda, que un cerdo Ibérico cebado tienen muchas más cosas
que el lomo, las paletas y los jamones).

Seguimos siendo de la opinión que debe seguirse avanzando
en la racionalización de los sistemas de explotación; deben
homogeneizarse mucho más las producciones, estableciéndose
una normativa de clasificación de las producciones y de los pro-
ductos que sea realmente válida para todos los estamentos
implicados (se habría de partir, probablemente, del Reglamento
CEE 20i32/92 y subsiguientes).

Esta normativa, que, sin duda, es compleja y que también
necesita ser amplia, debe poder garantizar la transparencia y la
trazabilidad de los procesos y de los productos, para verdade-
ramente generar una confianza consolidada (no coyuntural) en
los consumidores.

En nuestra modesta opinión, el objetivo clave que debe per-
seguir este subsector es el de conseguir producir, a partir de la
genética del tronco Ibérico (en el o los niveles de pureza que se
establezcan para cada caso concreto), con y/o sin la ayuda de
los productos vegetales de la dehesa (todas las opciones pueden
ser válidas, pero son, conceptualmente, significativamente dis-
tintas), una gama de productos lo más amplia posible que:
- Estén perfectamente identificados (trazabilidad).
- Sean, dentro de cada categoría, lo más homogéneos posible

(tipiticación objetiva).
- Tengan unas elevadas calidades: objetiva y subjetiva.

Lógicamente, el objetivo final debe ser llegar, a nivel global, a
pariir de la fijación de los puntos críticos y el establecimiento de
los correspondientes protocolos (tal y como ya se está empe-
zando a hacer en algunos casos de forma muy correcta) a las
marcas y a los logos de calidad, con las correspondientes certi-
ficaciones oficiales, otorgados por empresas neutrales y homo-
logadas en la UE de certificación.

Evidentemente, todo lo expuesto debe comportar, necesaria y
paralelamente, una clara acotación de los actuales niveles de
picaresca y fraude, el establecimiento de una base comercial
válida para estar, con todos los derechos, en el Mercado Único

de la UE y, finalmente, la posibilidad real de cstahlccer una
correcta y transparente política de precios.

ara concluir: confiemos haber sabido exponer con cla-
ridad que, como indicábamos al principio de esta
carta el camino que le queda por recorrer al subsec-
tur porcino del cerdo Ibérico, a pesar de lo mucho
que ya se ha andado, no es poco, ni es fácil. No obs-
tante, los "mimbres" están. Confiemos que entre
todos seamos capaces de fabricar unos "cestos" ade-
cuados, para poderlos vender con benef^icio en el cada

día más complejo mercado de la Unión Europea.
Amigo mío, no quisiera despedirme de usted sin desearle

que haya tenido una vuelta de las vacaciones (partimos del
supuesto de que usted, como persona inteligente que es, ha dis-
frutado o va a disfrutar de sus merecidos días de asueto) repleta
de salud, de vitalidad y de buena disposición de ánimo, para,
con la mejor de sus sonrisas, pagar el carburante, cada día, un
poco más caro y aportar, cada mes y durante los próximos, un
poco más de dinero para llegar al Gnal. Pero, no se preocupe,
itodo está controlado... (dicen)!

Fdo : Carh ĉs Buxadé Carbó
Uirertor de Mrn^do Ganadero
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EI MAPAactualizaráanualmentelosimportes
de indemnización or sacrificio obli atoriop g
Críticas del sector ganadero a la tardanza en aprobar la norma estatal

on un retraso más
que considerable, el
Consejo de Ministros
del 7 de julio (cuan-
do ya estaba en la

calle el qúmero de MG de
ese mes), aprobó el Real
Decreto 1.328/2000 por el que
se establecen para el año
20(x) los nuevos baremos de
indemnización por sacrificio
obligatorio de aquellos ani-
malcs yue reaccionan positi-
vamente a las pruebas diag-
nósticas o de los que la
autoridad competente consi-
dere infectados, dentro de los
programas nacionales de erra-
dicación de enfermedades.

Según el Ministerio de
Agricultura, las compensacio-
nes (ver cvadros I y Q) se harán
efectivas, una vez que se haya
realizado el sacrificio de los ani-
males afectados, dentro del
plazo máximo de treinta días
naturales, contados a partir de
la fecha de notificación y mar-
caje del ganado.

Con esta disposición, se
actualizan los precios hasta
ahora vigentes para bovino,
ovino y caprino, ajustando el
valor de las indemnizaciones a
las variaciones que se producen
en el precio de los animales en
el mercado.

^•^ -..,
^^^

Ganado bovino Valor (ptas.) Valor (euros) Unidad

Hasta 3 meses de edad 26.000 156,26 Pts./Unidad
Desde 3 hasta 12 meses 50.000 300,51 Pts./Unidad
Desde 12 hasta 24 meses 64.000 384,65 Pts./Unidad
Desde 24 meses hasta 5 años 88.000 528,89 Pts./Unidad
Oesde 5 años hasta 10 años 80.000 480,81 Pts./Unidad

Mayores de 10 años 40.000 240,4 Pts./Unidad

Sector Aptitud Valor (ptas.) Valor (euros) Unidad

Ovino Lechera 15.000 90,15 Pts./Unidad
Cámica 12.500 75,13 Pts./Unidad

Cámica (+ de 5 años) 7.000 42,07 Pts./Unidad
Caprino Lechera 12.500 75,13 Pts./Unidad

Cámica 7.500 45,08 Pts/Unidad

Cámica (+ de 5 años) 3.800 22,84 Pts./Unidad

Fuente: Ministerio de Agricultura.

De acuerdo al texto apro-
bado en su día, el importe de
los baremos podrá alcanzar el
7_5% del valor establecido según
la categoría del animal,
pudiendo llegar al 100% del
valor fijado de la indemnización
para aquellos animales de la
especie bovina, que fueran
objeto de decomiso total por
parte de la inspección veterinaria
del matadero donde se sacrifi-
quen las reses.

Asimismo, estos valores
podrán incrementarse hasta un
máximo de un 10%, para aque-

En los apriscos de ovino y
caprino en los que se pro-
duzca "vaciado" sanitario, el
valor de indemnización sólo
se pagará por los animales
mayores de ocho meses.

Por ganado ovino y
caprino de aptitud lechera se
entiende a los animales de
ordeño que produzcan de
media en su explotación un
mínimo de 1(lO litros dc Icchc
por cabeza y año y, en cl
caso del ganado ovino yue,
además, cohren la prima
compc;nsatoria como ovcja de
tal aptitud.

Escaso aumento. Estos
baremos de indemnización no
se actualizahan desde 1y93

(Orden de 15 de marzo de
1993) y, según cl MAPA, sc
basan en los precios reales
medios de mercado, alcanzados
durante 1999 por los animales
de estas especies. Sin cmbargo,
las organizaciones dc ganadcros
consideran escaso dicho incre-
mento, puesto yue no Ilega ni a
cuhrir la inflacicín quc sc ha
producido durantc cl periodo
que va entre los años citados.

El importc real, a cxccpción
de lc^s casos puntu<ilcs scñalados,
de las indemnizaciones sc yueda
en el 7S% del total fijado por
animal sacrificado a causa dc las
enfermcdades incluidas en los
Programas Nacionalcs de Erra-
dicación.

La mayoría dc las campañas
de saneamiento ganadcro
comenzaron cn cl pasado mcs
de marr.o, por lo quc las organi-
zaciones agrarias han cxigido a
las respectivas Conscjcrías dc
Agricultura autonómicas compc-
tentes en esta matcria yue, para
evitar agravios comparativos
entre los ganaderos dc lus dife-
rentes territorios, apliyucn la
indemniLación en función de los
nuevos criterios marcados en el
Real Decreto 1.32K/?(HH), de 7
de julio, modificando, si cs cl
caso, la nonnativa yuc cstuvicsc
en esc momento aprohada. n

llos animales bovinos (por vez
primera) y ovinos y caprinos,
cuyos propietarios acredi[en su
inclusión en la Agrupación de
Defensa Sanitaria (ADS), pu-
diendo percibir una indemniza-
ción suplementaria de hasta mil
pesetas por cabeza, en concepto
de destrucción higiénica "in
situ", si los animales son sacrifi-
cados en la propia explotación,
siempre que exista una autoriza-
ción y se rcalicc la operación
bajo la vigilancia de los órganos
competentes de las comunidades
autónomas.

^•^ ^
,.:

,^
^^^

..,
,:,

seRor Tipifiwción Importes 1993 Importes 2000 (75%) Diferencia %

Bovino Hasta 3 meses 17.000 19.500 +14,7

Más de 3 y hasta 12 meses 34.000 37.500 +10,8
Desde 12 hasta 24 meses 44.000 48.000 +9,1
Más de 24 meses y hasta 5 años 60.000 66.000 +10,1

De 5 años o más 55.000 66.000 +9,10
Mayores de 10 años . 30.000

Ovino De aptitud lechera 7.000 11.250 +60,7
De aptitud cámica 6.000 9.375 +21,8*
De aptitud cámica de más de 5 años - 5.250 -

Caprino De aptihxl lechera 8.000 9.375 +17,10
De aptitud cámica 5.000 5.625 -15,25*
De aptitud cámica de más de 5 años - 2.850 -

Fuente: UGCOAG.
* Cifras resultado de la medía aritmética de los dos importes de los animales con aptitudes cámicas.
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MINISTERIO ENTIDAD
DE AGRICULTURA, PESCA ESTATAL DE
Y ALIMENTACIÓN SEGUROS AGRARIOS

EN ESA I N FORMA
PISCIFACTORIAS DE TRUCHAS Y ACUICULTURA MARINA

Seguro de Inundación, Avenida, Riada, Viento Huracanado, Rayo, Incendio o Explosión
para las Piscifactorías de Truchas. Además de estos riesgos se pueden contratar unas garan-
tías adicionales que, en función de las condiciones que reúna la piscifactoría, pueden ampa-
rar daños por Contaminación Química o por ciertas enfermedades sobre cuya incidencia no
intervenga el manejo.

EI ámbito de este seguro se extiende a todos los centros de piscicultura industrial instala-
dos en aguas continentales, destinados a la producción de Trucha y sus garantías duran un
año a contar desde su entrada en vigor.

Son asegurables los animales de la especie Salmo Gairdneri (Trucha arco iris o Trucha
americana), incluyendo lasfasesdealevines, jaramugosytruchas.

Seguro de Acuicultura Marina para las producciones de Dorada, Lubina y Rodaballo. Se
compone de una garantía básica que cubrirá los daños de naturaleza climática u otros fenó-
menos excepcionales como Rayo, Inundación en las instalaciones en tierra, Oleajes o Rotura
de Redes, Depredadores Marinos, Marea Negra y unas garantías adicionales de enfermeda-
des no debidas al manejo y Contaminación Química, cuya contratación estará condicionada
por las características de las instalaciones.

Seguro de Acuicultura Marina para la producción de Mejillón, también dentro de la Acui-
cultura Marina, son asegurables las bateas de Mejillón de la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, que dispongan de la correspondiente Concesión Administrativa. Puede asegurarse la
producción, de la especie Mytilus galloproincialis, de cualquier edad o tamaño y tanto estén
dedicados al consumo fresco como para industria.

En este seguro se cubren las pérdidas en cantidad que sufran las producciones de mejillón
porTemporales, Marea negra y desprendimientos porcierres debidos a Marea Roja.

EI porcentaje de subvención a aplicar se obtiene mediante la suma de los distintos porcen-
tajes que, según las características del asegurado, le corresponden entre los siguientes:

Tipo de subvención Porcentaje

Subvención base 13%

Subvención porcontratación colectiva 5%

Subvención adicional 14%

Puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS
c/Miguel Angel 23-5a 28010 MADRID y a su Tomador del Seguro. Éste se encuentra próximo a
usted y le puede aclarar las dudas antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle en
caso de siniestro.



EI sector aboga por alargar el plazo de pago de los
3 . 524 millones de pesetas pendientes de tasa láctea
Las retenciones a ganaderos cubrieron apenas poco más del 36% de la "multa"

omo ya se anunció en
cl númcro 71 de nucs-
tro scmanario AgroNe-
gocios, cl balance de la
campaña láctea 99/OU

arrojcí un rehasamiento de las
entregas de Ieche dcclaradas y
ajustadas sobre cuota nacional
de R7.632 toneladas, tras haberse
realirado cl ajuste en materia
grasa y las compensaciones a
nivel de primer comprador y a
nivel estatal, lo yue dio lugar a
una liyuidación de tasa por
^.194,fi7H millones de pesetas,
yue sc ha practicado a 314 pri-
meros compradores (sobre un
total dc 656) y yuc afecta a
24.240 ganaderos de vacuno de
Icche.

AI cicrre de esta edición, la
Federación Nacional de Indus-
trias l.ácteas (FENIL), la Confc-
deración de Ccx^perativas Agra-
rias de España (CCAE) y las
organizacioncs agrarias ASAJA,
UPA y COAG, solicitaban al
ministro de Agricultura, Migucl
Arias Cañctc, una reunicín
urgente con la intencicín inicial
de yue se retrasase más allá del
pl<^o límite dcl 20 de agosto la
exigencia para abonar ante el
Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) la parte de la
supcrtasa láctea (unos 3.524
millones de pesetas), que no
hubiesc sido ya abonada, a tra-
vés de las re[enciones de pago
(unos 1.H74 millones de pesetas)
cn las entregas realizadas sohre
los ganaderos proveedores.

Estas organizaciones se mos-
trahan pre<^cupadas en la misiva
a Arias, ya yuc dc producirse el
cobro de la supertasa en el tras-
curso del plazo fijado por el
FEGA, " miles dc familias gana-
deras iban a atravesar graves
dificultades econcímicas, dehido
a la retención de una buena
parte o de la totalidad de los in-
gresos que les huhiese corres-
pondido en el mes pasado". Y
añadían, "más si cabe, por cl
hecho de yue aún se estén des-
contando por algunos compra-
dores los pagos de las multas
correspondientcs a campañas
anteriores".

Además de exigir, entonces,
al ministro de Agricultura el
retraso en unos meses de la
fecha de pago de la "multa", se
solicitaba mantener un encuen-
tro en este mes de septiembrc
para buscar con más profundi-

dad posihles soluciones a una
situación yuc, por otro lado,
tampoa, es yuc sea nueva.

Estas soluciones, scgún fucn-
tes dcl scctor, pasarían por ligar,
en cierto modo, el rcparto de
las 35U.000 toncladas en la
^tctual camp^rfia 20(10/Ol (asf
como de las 200.0O0 restantes
del periodo siguicnte) con el
ajustc progresivo entre las can-
tidadcs producidas y cntrcgadas
realmente dc leche v la cuota
lác[ca disponihle (aumentada
con esas 350.(N)0 t) en el vigcnte
periudo o campaña.

misma ( 31 dc m^rrio dc 20Ol ),
con cl fin dc yuc muchos gana-
dcros provecdores "muhados",
no tuviesen yuc hacer frcntc
^^casi dc golpe" a una mcrma
importantc dc sus ingresos pur
cntrcgas de lechc por cl pago
de la tasa.

Lcs 3.524 millones dc pesetas
(casi un hR`%^ dc la "multa"
tolal) yue restart por ahonar son
cl resultado dc dcscontar l.li74
rnilloncs de pesclas de las reten-
ciuncs dc pago rcalizadas a
^anaderus c in^resadas cn la
cucnta dcl FEGA v 2(Ii millo-
ncs de pesetas yuc por retencio-
ncs indchidas sc realixaron a un
culectivo de 5.c)lW ganaderos y
yuc dchcn scr dcvuchas por cl
organismo recaudador estatal.

Esc dincro, tal y como sc
cstahlccc en la normativa curres-
pondicntc, dchc scr ahonado
por el primer comprador yuc, a
su ve^^, sc lo tendrá yuc exif;ir
lanto a los ganadcros quc sc
sohrcpasaron cn su cantidad
individual de rcfcrcncia, como a
ayucllos a yuicncs se Ics rctuvo
cn cl pagu dc sus cntregas unas
cantidades dc dincru mcnores
de las yue tinalmcnte resuharon
cn su halance, al hahcr sohrrpa-
sado su cuota I^íctca.

E^.I camino srf!uido por el
FF,GA, como organismo rec^ru-
dadc^r dc la liyuidacicín dc la
tasa láctca fuc, cn primcr lugar,
rcmitir dcsde mcdiados dc julio
pasado a los compradores auto-
rizados, con ganadcros yuc han
caído en tasa, la liyuidacicín
necesaria para pudcr hacer efec-
tiva la misma.

Días más tardc, cl FE(^A
remitió a los compradores yuc
no tiencn yuc pagar tasa cl
resto de la documentacicín, así
como los datos dc los gan^rde-
ros yuc no suhrcpasaron su
cupo m^íximo y yuc cnU-cgaron
a cutnpradorrs, yue sí tienen
yuc liyuidar al FEGA, con la
situación prn^mcnurizada dc la
situacicín de las rctcncioncs dc
c<ida ^an^ideru.

"Multa" pendiente. F.I ^^h^r-
tivo tinal scría, por tanto, yuc cl
pago por partc de los primeros
compradores de lo yuc resta dc
liyuidar en concepto de supcr-
tasa se pudicse reali^ar de forma
progresiva y durante los mcscs
que yuedan hasta el final de la

« ^ ^ ^^^.. ^^

Entregas ajustadas

Periodo 98/99 (t)

5.533.890

Periodo 99/00 (t)

5.594.433
Excedidos (1) ^ 310.170 293.621
Sobrantes (2) 175.334 128.927
Compensación a nivel de comprador (3) 113.017 97.402
Excedidos tras ta compensación (4) _ (1) - (3) 197.153 196.219
Sobrantes tras 1a compensación (5) _ (2) - (3) 62.317 31.525
Reserva Nacional (6) 74.714 62.406
Sobrantes de ganaderos con cuota y sin entregas (7) 19.667 14.654
Compensación nacional (8) _ (5) + (6) + (7) 156.698 108.585
Rebasamiento (1) - (8) 40.454 87.632

Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
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EI importe unitario dc la tasa
aplicahle al periodo 1999/2O00 se
fijó en el 115% del precio indi-
cativo de la leche vigente en el
primer día del periodo (1 de
abril de 1999); es decir, 30,98
euros/1(>D kilos, con lo que la
tasa quedó en 30,98 x 115% _
34,63 euros/100 kg; es decir,
59,2H pesetas/kilo.

Según el FEGA, la liquida-
ción que se debe hacer en con-
cepto de tasa láctea es un tri-
buto y, por lo tanto, tiene unos
plazos que vienen fijados en el

^_ ... . ^- . . .

iniciar un recurso.
Los compradores autorizados

que hubiesen decidido pagar
una partc de la deuda y recurrir
la otra, tendrán que tener en
cuenta que el importe pagado,
más el importe del aval, tiene
que sumar el total de la tasa
láctea yue les corresponda a
cada uno de ellos.

Fraccionamiento de pago.
Además, como ya se adelantó
también en el número 72 de
AgroNegocios, existe la posibili-

puestas el interés de demora
previsto en el artículo 56 del
citado Reglamento de Recauda-
ción, incrementado en un 25%
de la suma dcl principal, los
intereses, según establece cl artí-
culo 52.5.

Asimismo, el comprador quc
hubiese elegido el aplazamiento,
cuenta con el derecho, dentro
de esa obligación, a aportar sen-
das garantías o avales parciales
para cada uno de los plazos. En
tal caso, cada garantía cubre la
fracción correspondiente, los

E-i^^>~,

artículo 20 del R.D. 1.6t34/90 del
Reglamento General de Recau-
dación, que regula las deudas
tributarias. Estos plazos son los
que el conjunto del sector solici-
taba a finales de julio al MAPA
que ampliase.

EI tiempo fijado reglamenta-
riamente quedaba así: para las
liquidaciones notificadas entre
los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de notificación,
hasta el 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, y para
las notificadas entre los días 16
y último de cada mes (la mayo-
ría de las deudas por supertasa
de la campaña 1999/20(l0), desde
la fecha de notificación hasta el
día 20 del mes siguiente (en este
caso, el 20 de agosto, domingo)
o el inmediato hábil posterior
(21 de agosto).

En principio, para el FEGA
sólo estarán satisfechas las deu-
das mediante el pago de las
mismas o mediante recurso, pre-
vio aval bancario, necesario para

dad de fraccionar el pago de la
tasa láctea, tal y como viene
regulado en los artículos 48 a 58
del Reglamento General de
Recaudación. Aquellos compra-
dores que decidieron fraccionar
dicho pago en el periodo volun-
tario (21 de agosto, inicial-
mente), debieron solicitar dicho
fraccionamiento antes de esa
fecha, específicando el número
de mensualidades (el FEGA no
limita "a priori" las mensualida-
des, que pueden llegar a ser de
hasta doce meses) y los motivos
por los que se pide el fracciona-
miento (dificultades financieras,
fuertes inversiones, etc.)

Las solicitudes de pago frac-
cionado se dirigen a la presi-
dente del FEGA, que es la que
debe resolver y notificar a los
solicitantes la concesión del frac-
cionamiento, con los plazos de
amortización detenninados, c;on-
dicionada a la constitución de
garantía en el importe resultante
de aplicar a las cantidades pro-

intereses de demora y el 25%
de ambas partidas.

Liquidación de tasa. La
cuota global garantizada de
entregas a compradores, estable-
cida para España para el
periodo 1999/2000 fue de
5.469.725 toneladas. Una vez
computadas 37.076 toneladas de
trasvases temporales de cuota,
resultado de restar a 39.416 t de
trasvase de venta directa (VD)
a ventas a industria (VI), unas
2.340 t de venta industria (VI)
a venta directa (VD), la cuota
global disponihle de entregas a
compradores para el período
citado ascendió a 5.506.t301 tone-
ladas.

En la pasada campaña, el
número de compradores autori-
zados y, por lo tanto, con obliga-
ción de presentar la declaración
anual de entregas, fue de 660, de
los cuales 4 pertenecen a com-
pradores no autorizados, quc-
dando, a mediados de julio, pen-

dientes de entregar declaracioncs
8 compradores autorizados.

El volumen dc las entregas
declaradas de leche por los 656
compradores autorizados asccn-
dió a 5.527.3cX^ t, correspondicn-
tes a 62.46H ganadcros provcc-
dores. Una vcz cfcctuado cl
ajuste correspondiente al conte-
nido en materia grasa de dichas
entregas, el volumcn total ajus-
tado quedó en 5.594.433 tonela-
das, con lo que el balance dcl
periodo arrojó un rehasamiento
de las entregas ajustadas decla-
radas, frente a la cuota glohal
disponihle de 87.632 toneladas.

En principio, 35.194 ganadc-
ros (56,3% del total) rcalizaron
entregas superiores a su c^mtidad
de referencia disponible por un
monto de 293.621 t sohre su
cuota.

El resto de los productores
(27.274) realizaron entregas infe-
riores o igualcs a su cantidad dc
referencia disponihle en cl
periodo, ascendiendo los sohr< ĉn-
tes con respecto a su cuota en
128.927 toneladas. EI balance
inicial, tcniendo cn cucnta los
datos anteriores, retlejó un rcba-
samiento de 164.694 toneladas
(resultado de restar la cantidad
sobre cuota dc los ganadcros
que se excedieron de la c^cntidad
sobrante o por debajo dc cuota
de los ganaderos que no Ilega-
ron a cubrir la misma).

Tras la compcnsacicín rcali-
zada a nivel de primer compra-
dor a aquellos ganadcros con
derecho, los exccsos con res-
pecto a la cuota sc clcvaron a
196.216 toneladas, mientras quc
los sobrantes de cuota no utili-
zados en primera compensacicín
ascendieron a 31.525 toncladas.

A csos sobrantcs hay quc
añadir las cantidades dc cuota
no asignada de la Rcscrva
Nacíonal (62.40R t) y la cuota de
ganaderos que no rcalizaron
entregas (14.654 toneladas), que
representan un total de 77.062
toneladas. Rcstadas cstas canti-
dades del balance inicial, sc
obtiene quevamentc la cifra de
87.632 t, yuc represcnta cl
balance dcfinitivo de los rchasa-
mientos, yuc no pudieron ser
objeto de compensación y quc
supone una liquidación dc tasa
por 5.194.67H.K50 pcsetas, prac-
ticada sobre 314 compradores y
que afecta a 24.240 ganadcros.
n / A. Lcípez.
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las roducciones anaderasdecalidad movieronp g
30.347 millonesde esetasenel año 1999p
Cárnicos y derivados suponen el 47% de las ventas totales de productos con Denominación

as ventas de carnes y
derivados ganaderos
(yuesos, jamones y em-
butidos) amparados por
alguna Denominación de

Origen o Específica en el pa-
sado año sumaron 30.347 millo-
nes de pesetas, volumen que
con respecto a las ventas totales
de este tipo de productos (sin
incluir el vino) representan el
47`%^, según los datos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. De este total,
casi la mitad corresponden a las
vcntas de yucsos.

En concreto, las 13 Denomi-
naciones de Origen de quesos
yue actualmente están reconoci-
das en España (Cabrales, Idia-
záhal, Mahón, Picón Bejes-Tres-
viso, Qucso dc Cantabria, Del
L:AIt Urgell y la Cerdanya, La
Serena, Majorero, Manchego
Tc[illa, Zamorano, Roncal y
Quesucos de Liébana), movie-
ron 15.O63,5 millones de pesetas
de los yue la mayor parte fue-
ron vent^^s en el mercado nacio-
nal, aunque también se registra-
ron salidas importantes hacia los
países de la Unión Europea y a
otros países del mundo.

La producción total en ese
ejercicio fue de 13.6(YZ.041 kilo-
gramos para los que se utilizó
214 3 millones de litros de leche.
Igualmente, el precio medio
pagado a los ganaderos por esta
leche osciló entre las 42 pts./l de
Mahón o Cantabria, hasta las
165 dc La Scrcna (Badajoz). En
pesetas por kilo, el yueso más
caro ( precio medio en quesería)
fue el Roncal y el más barato el
queso de Cantabria.

En cuanto a las Denomina-
ciones Específicas de carnes, los
datos del Ministerio de Agricul-
tura indican que las ventas tota-
les alc^^nzaron en el pasado año
los 7.6U2,^ millones de pesetas
de los cuales, el fĉ4,4% corres-
pondió a la facturación de la
Denominación Ternera Gallega;
el 4,2%, a la Carne de Ávila; el
l,H`% a la Ternera Morucha de
Salamanca; cl S,i7%^ al Ternasco

de Aragón; el (l,O5% a los
Poll^s y('apones dcl Prat; el
2,fi% al C'ordero Manchego y el
1,5`% restante al Lechazo de
Castilla y León.

De acuerdo con las mismas
tuentes, el número total de ani-
malcs sacrificados en el año

1^^9 dentro de una Denomina-
ción ascendió a 2(>6.^29 de los
yue 2.lili4 eran aves; 55.7fi2 ovi-
nos y el resto ejemplares de la
especie bovina.

Toda la producción de estas
carnes (excepto un pequeño
volumen de Ternera Gallega
quc se expurta) se consumen en
el mercado interno.

Jamones y embutidos. Por
lo que respecta a los jamones,
los datos que maneja la Admi-
nistración cifran la producción
total registrada por las cuatro
Denominaciones de Origen que
exis[en en España de 1999 en:
522.fi45 jamones marcados y
2[x).2_33 paletas. Asimismo, los
animales sacrificados fueron
340.61 H y la comercialización,
yue en este c^^so fue totalmente
nacional, se elevó a 3OR.270 pie-

zas de jamón y a 115.6(14 de
paletas.

E1 valor económico dc los
jamones en el pasado ejercicio
fue de fi.382 millones de pesetas
y el de las paletas, de 1.246
millones de pesetas. Asimismo,
el precio medio de estas produc-

ciones osciló notahlemente de-
pendiendo dcl tipo de alimenta-
ción yue tuvo el cerdo (bellota,
pienso, etc.).

Den[ro del sector del jamó q

de calidad destaca el hecho de
que en los últimos diez años, la
comercializ^ición de jamones c^m
reconocimiento de calidad se ha
multiplicado por cuatro mientras
yue la de paletas ha crecido
desde 15.U00 unidades que se
vendieron en 19H9 a las cifras
actuales.

Relacionado con el jamón
por su origen porcino está, den-
tro de los productos con Deno-
minación, el Lacón Gallego. En
el año 19^^) se c;omercializaron,
según el Ministerio de Agricul-
tura, 5.45l^ piezas de lacón (toda
la producción registrada por el
Consejo Kcgulador) con un
peso mcdio de 3 5 kilogramos y

un precio medio de 525 pesetas
por kilo. Por cllo, cl valor ea^
nómico dc la dcnominacicín sc
elevó hasta los 10,3 millones dc
pesetas.

Otro producto dc calidad
derivado del porcino es la So-
brasada de Mallorca. En cl

pasado año, sc vcndicron (según
los datos dcl Ministcrio dc
Agricultura) 2,57 millones dc
kilogramos de sobrasad^i "nor-
mal" a los yuc hahría yue
sumar 129.51O kilogramus de
sobrasada claborada con ccrdo
negro. La mayor partc dc la
comercialización dc la sohrasada
malloryuina sc realiza cn cl
mercado nacional, paro gracias
a la prescncia cada ario mayor
de turistas en las Islas Balcares,
la sobrasada ya empicza a scr
conocida cn los mcrcados cxte-
riores. Como ejemplo, en 1^^)
se vendicron a países dc la
Unión Europea 28.193 kilos dc
estos productos.

En total, el valor económico
de la sobrasada asccndió cn cl
pasado año a 1.14fi milloncs de
pesetas y los prccios medios fuc-
ron: 4O0 ptsJkg para la produc-
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Situación actual de los
alimentoscon protección

L os productos amparados
por una Denominación
de Origen (D.O.P), o

una Identificación Geográfica
Protegida (LG.P.), movieron
en el pasado año 64.243
millones de pesetas, cifra
que, comparada con las ven-
tas del año anterior, supone
un incremento del 9`%, según
los datos de la Subdirección
General de Denominaciones
de Calidad del Ministerio de
Agricultura.

La mayor parte de las
ventas (un 84,36%) se reali-
zaron en el mercado
nacional. De nuevo, el incre-
mento del número de pro-
ductos reconocidos con
alguna Denominación y la
clara preferencia de los con-
sumidores españoles por las
producciones de calidad han
hecho posible este incre-
mento.

En 1999 el número de
Denominaciones de Origen y
Específicas (indicaciones geo-
gráficas) ha pasado de 51 a
S8, de las cuales 49 ya están
inscritas en el Registro comu-
nitario de Denominaciones e
Indicaciones de Origen Pro-
tegidas.

A este respecto, las Deno-

minaciones incorporadas en
1999 fueron: Aceites Montes
de Toledo; Quesos de I'Alt
Urgell y la Cerdanya; Melo-
cotones de Calanda; Kaki
Ribera del Xúquer; Manzana
Reineta del Bierzo; Azafrán
de la Mancha y Pimentón de
Murcia.

De acuerdo con los datos
del Ministerio de Agricul-
tura, el valor económico de
las ventas de este tipo de
producciones en los últimos
diez años ha crecido un
396%, pasando de los 12.963
millones de pesetas del año
1990 a la cifra del pasado
año. La evolución de las
ventas en estos años fue pro-
gresiva y el año en el que
el crecimiento fue mayor fue
1997.

En cuanto a la pondera-
ción de las producciones ali-
mentarias de calidad por el
valor de sus ventas, el año 99
se saldó con el claro lide-
razgo de los quesos (23%^ de
la facturación total), seguido
de las fiutas ( 18%), los cárni-
cos (14%), el turrón (13%),
los jamones ( 10%), el aceite
de oliva (9%), los espárragos
(7%), el arroz (2%), los
pimientos (2%) y el resto de

ción de cerdo hlando y 800
pts./kg para la dcl negro.

Finalmente, y aunque ya no
es un producto "porcino" sino
"bovino", se encuentra entre las
producciones ganaderas de cali-
dad la Cecina de León. 1 c>y<) fue
el año en el que se unificaron
los precin[os y sc contahilizaron
todas las piezas enteras sin tener
en cuenta las diferentes partes
(tapa, contra, bahilla v cadera)
como en años anteriores. Los
datos proporcionados por el
Ministerio de Agricultura cifran
cn 11.273 las piezas crnnerciali-
zadas en el mercado nacional y
en l.?53 las vendidas en el mcr-
cado exterior. En total, se vcn-
dieron en el pasado año 51.451
kilogramos de cecina a un pre-
cio medio de 2.^(1() pesetas por

kilo (las ventas totales asccndie-
ron a l44 milloncs de pcsctas).

Un dato rclevantc dentro de
los productos ganaderos recono-
cidos con alguna Denominación
o Indicacicín cs quc muchos de
cllos son compartidos por varias
comunidades autónomas. En
concreto, de las seis produccio-
nes que se cxticnden por más
de una región española, cuatro
son ganaderas: el queso Idiazá-
bal (en País Vasco y Navarra);
cl Jamón de Guijuelo (en Casti-
Ila y León, Castilla-La Mancha,
Andalucía y Extremadura); la
Carne de Ávila (en Aragón,
Andalucía. Castilla-La Mancha,
Castilla y Lcún, Extrcm^^dura,
La Rioja y Madrid) y cl Jamcín
de Huelva (en Andalucía y
F.xtremadura). n / A. Sanz.

La formación es uno de los pilares básicos para reforzar la
competitividad de las empresas y de sus trabajadores. EI
sector ganadero no es ajeno a esta realidad aún cuando se
detecta un cierto déficit al respecto. Faltan empresas espe-
cializadas en formación específica para el sector, adecua-
ción de la formación a las necesidades reales de la empresa,
planificación a lo largo de varios años.

FEGAN, empresa especializada en formación para el sec-
tor ganadero, dispone de un Plan de Formación Continua por
y para empresas agropecuarias con el apoyo de compañías
y asociaciones del sector. Además disponemos de un plan
de formación e inserción laboral donde formamos a futuros
trabajadores de las empresas ganaderas a todos los niveles.

Relación de cursos organizados e impartidos por FEGAN:

n Patología en granjas de alta producción
n Porcinocultorde intensivo
n Reproducción en porcino
n Manejo y sanidad en el parto y la lactancia de cerdos
n Nutrición y manejo en ganado ovino
n Control de calidad de la leche
n Gestión informatizada de explotaciones ganaderas
n Formación de capataces de granjas
n Alimentación en vacuno de carne

Para participar en este Plan, cualquier empresa y/o autó-
nomo puede solicitar su adhesión, sin que ello signifique
compromiso alguno por su parte.

Información y solicitudes en FEGAN s. XXI S.L.:
Avda/ de la Jota 48, local 2. 50014 - Zaragoza. Telf: 976 47 50

95 Fax:976 47 55 58. e-mail: fegan@ctv.es

UNIÓN EUROPEA
Fondo Soclal Europeo

FOKCF.M

Plan realizado en el marco del I I Acuerdo Nacional de Formación

Continua y que cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo
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Cambiosdenombres competenciasdentrodev
la DirecciónGeneraldeGanaderíadel MAPA
La S.G. de Ganado Extensivo integra a Leche y Productos Lácteos y Vacuno y Ovino

l Consejo de Ministros
del pasado 30 de junio
aprobó la modificación
de la estructura orgánica
del Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), con el fin, según este
propio Departamento, de hacerla
más acorde con las funciones
que desempeñan los distintos
órganos directivos.

Básicamente, el MAPA rea-
lizó un repar[o competencial, de
modo que, por un lado, las
Secretarias Generales desarrolla-
sen sus competencias sectoriales
dentro del ámbito de decisión de
la Unión Europea, mientras que
la planificación y otras actuacio-
nes en materia de desarrollo
agrario y alimentario se mantu-
viescn prioritariamente en la
Subsecretaria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, ocupada
por Manuel Lamela Fernández.

De la Secretaría General de
Agricultura (que pierde el ape-
llido "y de Alimentación"), al
frente de la cual fue nombrada
Isabel García Tejerina, continúan
dependiendo la Dirección Gene-
ral de Agricultura, en la que se
mantiene Rafael Milán Díez, y la
Dirección General de Ganadería,
al frente de la cual fue ratificado
Quintiliano Pérez Bonilla.

Los cometidos encomendados
a esta Dirección General de Ga-
nadería son: elaboración de la
normativa básica de aplicación
en la ganaderia española, inclu-
ycndo dentro de ésta las activi-
dadcs dc producción y sanidad
de los animales; la coordinación
de las actividades relacionadas
con la producción ganadera, y el
funcionamicnto de los mercados
ganaderos, su ordenación y me-
jora dentro de las competencias
dcl Departamento, así como la
ccx^peración con las CC.AA. en
estas materias, en el marco dc la
sanidad exterior, la prevención de
las enfermedades de los anima-
les en las relaciones entre Espa-
ña y otros países; el registro de
productos zoosanitarios; la elabo-

ración de las propuestas que per-
mitan establecer la posición es-
pañola en las materias anterior-
mente señaladas en los foros
internacionales y de la Unión
Europea, así como, sin perjuicio
de las competencias atribuidas al
Ministerio de Medio Ambiente,
el ejercicio de las funciones que
la Ley 3/1995, de 23 de marzo
de Vías Pecuarias, encomienda,
en esta materia, a la Administra-
ción General del Estado.

subdireeeiones. De esta Di-
rección General dependen, a su
vez, las Subdirecciones de Gana-
deria Extensiva, que integra las
Subdirecciones Generales ante-
ñores de Leche y Productos Lác-
teos, ocupada hasta entonces por
Maria Josefa Lueso, y de Vacu-
no y Ovino, que llevaba Valentín
Almansa de Lara; la Subdirec-
ción General de Alimentación
Animal y Ganadería Intensiva,
que viene a sustituir a la Subdi-
rección General de Porcino, Avi-
cultura y otras Producciones
Ganaderas, que desaparece; la
Subdirección General de Zootec-
nia, que no existía anteriormente
y que integra además las compe-
tencias de la anterior Subdirec-
ción General de Medios de Pro-
ducción Ganaderos y Vías
Pecuarias, al frente de la cual
estaba J. Luis Ruiz Tena; la Sub-
dirección General de Sanidad
Veterinaria, que ya existía en el
organigrama anterior, y la Subdi-
rección General de Sanidad
Veterinaria Exterior, que se des-
gaja como Subdirección de la
anterior.

A la Subdirección General de
Ganadería Extensiva, al frente
dc la cual estará Valentín
Almansa de Lara (BOE, 31 de
julio), le corresponde el ejercicio
de las competencias del Depar-
tamento sobre la producción y el
funcionamiento de los mercados
en materia de productos lácteos
y derivados, ganado vacuno,
ovino y caprino.

A la Suhdircrri^^n ( ^cncral dc

Alimentación Animal y Ganade-
ria Intensiva, cuyo nuevo titular
es Joaquín Serna Hernándcz, le
corresponde el ejercicio de las
competencias del Departamento
sobre la alimentación de lcn ani-
males y la producción y el fun-
cionamiento de los merc^ldos del
ganado porcino, avicultura y
otras producciones ganaderas.

A la Subdirección General de
Za^tecnia, al frente dc la cual se
ha nombrado a J. Luis Ruiz
Tena (BOE, 31 de julio), le
corresponde el ejercicio de las
funciones propias del Departa-
mento en la actividad zocrtécnica
y de medic^s de prociucción gana-
dera, así como las relacionadas
con las vías pecuarias, sin perjui-

cio de las competencias atribui-
das a Medio Ambiente.

La Subdirección General de
Sanidad Veterinaria, que mantie-
ne a Ignacio Sánchez Esteban
como titular, ejerce; las a^mpeten-
cias del MAPA en materia de
sanidad de los animales, así co-
mo el estudio y análisis de sus
consecuenc,-ias medioambientales,
sin perjuictio de las competencias
de Medio Ambiente.

Por último, la Subdirección
Gral. de Sanidad Veterin^uia Ex-
terior, a la que se destina a Son-
soles Sánchez Trujillano, se ocupa
de las competencias del De-
partamento en materia de sani-
dad exterior y a^ntrol veterinario
en nuestras fronteras. n / A.L.

. ^• .
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LaAsociación para IaTernerade
Aliste comercializa carne de
diversasrazas
E n 1995 se constituye la Asociación Española de Criadores de

Ganado Selecto de la Rwa Alistana-Sanabresí ĉ (A.E.CA.S) cuyo
fin primordial es mantener y mejorar la rua. Su censo actu^l es

dc unos L4(x) animalcs repartidos en más de 9(1 explotaciones. En
I^K se aprohó el Librc ĉ Genealógico de la Raza en cl yuc sc inscri-
ben los animales que cumplcn cl est^índar racional y a los yue se les
da una buena puntuación, según sus características.

En 1^^7 se crca la A.P.T.A (As^tciación para la Ternera de Aliste),
que a través de la Marca de Garantía "Ternera dc Aliste", comercia-
liza las canalcs dc vacuno producidas cn varias comarcas de Zamora
(Alistc. Tábara, Alba, Sayago, Sanabria y('arballeda). Su ccnso
potencial de nodriras es de 22.0(X1 caberas y actualmente está inte-
grado por unas 2 5(>O.

La A.P.T.A no se basa en la Rara Alistana-Sanabresa. Utiliza su
rca>na-ido presti^i^^ a^mo rwa cuyas canalcs son dc una c^llidad cxcc-
lente, pero los animales incluiclos en la Marca son los pertenecientes
a diferentes razas y cruces industriales (Parda, Charolesa, Fleckvieh
Limusina, Morucha. F ĉisona, Sayagucsa y Alistana-Sanabresa).

Actualmentc, sólo algún ganadcr^^ dc la r<^za Alistana-Sanabresa
perienece a la A.P.T.A. y su situación es cle evidente desvcntaja con
respecto al resto, pues el canal dc la R<^a es excclente en cuanto a
calidad pero no }^uede competir en confe^rmación y rendimiento. n

Los nuevos tazones, íntegramente
de a^ero inoxidable, le ofrecen
grandes ventpjps e^onómicas

E^onómico
la ergonomía del tazón el confort de
bebida nos han permitidyo obtener
durante todos nuestros ensayos una ele-
vada ganancia medio diaria, unida a
buenos índices de consumo.
N^

.

Nuevo
Este bebedero compacto fabricado
en acero inoxidable está formado
por una sola plaza continua, lo que
le confiere uno robustez o toda
prueba.

Práctico
la forma cilíndrica del bebedero

rodea al hocico del cerdo y evita
cualquier derroche de agua. Ade-
más, la grifería, también de
acero inoxidable, es ajustable,
lo que permite regular el caudal
sin cortar la enhada de agua.

Hi^iénico
Facili ad de limpieza inspirada

directamente en losequipamien-
tos de alimentación colectiva:

materiales de sanidad com-
probada y diseño de fácil acceso.

De calidad
Su acabado de alta calidad, digno de las
mejores gran^ as, le permite utilizar el material
con toda confianza.

Firma del acuerdo con el GSP de Lleida.

Porcat firma un convenio de
colaboración con el Grupo de
SaneamientoPorcinodeLleida

a Asociación ('atalana ^ic Pr<^ductĉ^res dc V^^rcin ĉĉ (Pĉ^rcat) ha
alcaniad ĉĉ un acucrd<^ ^1c a ĉ lahĉĉraci ĉín con cl Grupo ^Ic Sanca-
micnt<^ Porcino (GSY) ^1c Llcida.

EI c^mvenio, firrna^lu cntrc cl presidcnte clc GSP ^1c Llcida, Jusrf^
M. Kodie, y cl secrctariu dc Purcat, Ramcín Vilaje^sana, ticnc a ĉmo
ohjctivos cstablccer un vínculo ^Ic a^municaci ĉín y trahajo cntrc I^ ĉs
dos organizacioncs; sumar esfuc ĉzos cn la rcalizaci^ín dc curs^is, scmi-
na ĉios y actividadrs ^1c divulgaci^ín de con^^cimicntos t^cnic^^s y^1c
gcstión relaci ĉmados am la sani^iacl y la gcsti<ín mccli ĉ iamhicntal, y
c^^lahorar cn la clifusión dc la inf^^rmacicín clc inter^s scct<irial gcnc-
rada p^ir las dos organizaci^mcs.

Yor otro lad^^, en la rcunibn mantcni^la y cn res^^ucsta a I^ ĉ nccc-
sidacl c1e colah^ ĉrar am cl scctor productc^r f^ara clar resf^ucstas y
soluciones intc^nales a la prohlem^ític^ ĉ mrdi^iambiental, d amscller rlc
Mcdio Ambicntc dc la Gencralitat. I^cli}^ Puig, ^^rĉ^^uso la iirma ^Ic
un prĉ ri ĉ^a^l^^ "^ara cstahlcccr un csi^aci ĉ^ ^Ic trahaju v c ĉĉlahĉĉraci^ín
pcribdica cc+n P^^rcat". n /1. Eont.

Asovac rechaza la normativa
comunitaria sobre retirada de
materialesespecíficosde riesgo

a Asc ĉciacicín Española dc (^riad ĉ ires clc Vacuno ^1c ('arnc (As ĉ i-
vac) ha m<^strado su dcsacucrcl^i c^>n la normativa c^>munitaria
sohre matcrialcs cspccífia>s c1c ricsg ĉ i cn vacun ĉ> al c ĉmsi^lcrar

yue su cumplimiento supondr^í f^ara Es^^aña rm coste suf^eri ĉĉ r ^ ĉ Icis
2.(XlO milloncs dc pcsctas quc rcpcrcutirá cn tod^> rl scct^^r gana-
dero, desde los matacler<^s a I ĉn ^rcuiuctores.

La no ĉma[iva a^munitaria prcv^ lu gcncralización ^1c los amlr<^Ics
de la Enccfalo}^atía Espongifonnc Bcwina (EEB) cn to^1 ĉ >s I<^s E^aíscs
cic la Unión Euro}^ea, incluid ĉ>s ayucll ĉ^s yuc -a>m ĉ> EsE^aña- no han
sufrido q unca ningún caso dc dicha cnfcm^c^iacl.

Tras una reciente cntrevista con cl ministr ĉ^ de Agricultura cs^a-
ñol, éste comunic<í a As^wac yuc actualmcntc no cxistc cn F.s^ruia



una infraestructura industrial suficiente para eliminar y destruir est^^s
materi^ilcs y quc se cstán estudiando diferentes alternativas para
financiar la implantaci^ín dc nucvas indust^ias que pucdan ^arantirar
esta función.

Entrr las altcrnativas am m^ís p^^sibilidades están. según fuentes
de As<wac, la ccntralización de todas las operaci^mes en una única
pl^inta a nivel nacional. n

Confecarnerenuevasus
órganosdedirección

a('onfederación de Organizaciones Empresarialcs del Sector
Cárnia^ de Españ^^ (('onfecarne) ha renovado su Junta Directiva
con el nombramicnto de Jaume Blancafort como presidente y de

Martín García Garrón como vicepresidente.
Confecarne agrupa a 1.(>Ei5 empresas del scctor cán^ico que a su

vcz cucntan con un total dc 31.500 trabajadores.
Por otro lado, en una reciente entrevista con el ministro Miguel

Arias ('añetc, los representantes de Confecarne pidieron, entre otras
cosas, quc sc incrcmen[c la coordinación administrativa para la
exportacibn (mediante la c^reación de una Comisión Intenninisterial
s^^hre cxpurtacicín) y quc se racionalicen las diferentes eompeten-
cias administrativas en materia de a^mercio exterior.

Asimismo, los representantes de Confccarne plantearon al minis-
tro I^i refonna de la inspecci^ín veterinaria de los mataderos y la
supresiún de las tasas sanitarias (que consideran un "anacronismo fis-
cal") y le presentaron la Fundación Jamón Sen-ano, un organismo
dcdicado a impulsar el consumo de este producto. n

Nueva Junta Directiva en la
ANPS

a Ascxiacicín Naciunal de Criadores de Ganado P^^rcinc^ Selecto
(ANPS) renovó recientemente los cargos de su Junta Directiva
para los pr^íximos cuatro años y reeligió a Jaime Torrentó Cal-

mar como nuevo presidcnte. El cargo de vicepresidentc lo ocupará
Juan Mendora Solano; cl de secrctario, Primitivo Izquierdo, y el de
tesorero, J^^s^ Puigd^^llers. Además de cllos, Pedro Sanz López será
el nuevo censor de ANPS y como v^^cales estarán Pedro Batallé,
.I^^s^ Manurl Bclsa, José Muinclo v Miguel Tcrmes. n

Ancoporcedita untríptico
sobre el bienestar animal

n colaboracidn con cl Ministcrio de Agiicultura, la Asociación
Naci^mal dc ('omerciantcs dc Ganado Porcino (Ancoporc) ha
editad^^ un Uíptico inf^^rmativo con c^bjcto dc divulgar las condi-

ciones para el hienestar animal en el transporte por carretera.
De acurrdo con Ana^porc, las medidas que recogen en el folleto

reportarán ventaj^Lti ca^n^ímic^is a Icn productures _ya que su aplic^tción
pcrmitc rcbajar los porccntajcs de mortalidad del ganado en el tras-
lado y a la llegada a destino, adem<ís de reducir el estr^s que sufren
I^^s ^^nimalcs.

En cl fcilleto de Ana^porc u: hahla, entre otras cosas, sobre Ic^s re-
quisitcx quc delxn reunir Icn vehíeulc^s, Ic^s transportistas y Icn equipc^s
de c^ ĉrga y desc^^rga. Asimismo, se explica tcxla sobre I<^s intcrv^^los de
desc^^nso a reafizar y la alimcntación v bebida de los animales. n

ti ^ ^^ ^^^.^ ^ ^a
r7.^ ^ 1^. ^ ^^^ ^^ ^^ ^ 1 J ^^ ^^
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Jornada sobre la comercialización
de carne de porcino en Zaragoza
Tendrá lugar el próximo 10 de octubre

a empresa Fegan s.XXI
organiza el próximo 10
de octubre en Zaragoza
unas "Jornadas sobre la
Comerciación de Carne

de Porcino: Presentc y Futuro.
Nucvos Mercados", con las que
se pretende dar a conocer a los
productores de porcino (as exi-
gencias de controles de calidad
en la industria cámica que van a
marcar los criterios de comercia-
lización, con el fin de poder
adoptar las medidas necesarias
para mantencr y aumentar su
presencia en los mercados
nacionales y comunitarios.

Las Jornadas, con plazas li-
mitadas, están dirigidas a geren-

tes de empresas productoras dc
porcino dc España, Francia y
Portugal, con interĉs en expor-
tación a países a^munitarios, por
lo yue se considera un foro de
amplias cxpcctativas para el
asistente, con posibles proveedo-
res para su actividad.

El contcnido dc las mismas
es el siguiente:
• Criterios desde el punto de

vista genéticos (conformación
canal, porcentaje músculo
grasa, peso... )

• Criterios de calidad (identifi-
cación canales, traz_abilidad,
bouquct, control de puntos
críticos, transporte, bienestar
animal...)

• Criterios de comercialización
(estudios de mercados, exi-
gencias del consumidor, exi-
gencias de los mataderos...)

• Exigencias de las grandcs
superticies (etiyuetado, cnva-
sado, empayuetado, presenta-
ción del producto final, ten-
dencias del consumidor...)
Colaboran en estas Jomadas:

Gratal Genética (Huesca), Uni-
versidad de Zaragoza, IPC
Livestock-AB Barneveld (Ho-
landa).

Información e inscripciones:
Fegan s.XXI, S.L. Avcnida dc
La Jota 48 local 2. Zaragoza.
Tel: 976 47 5O 95. Fax: ^)76 47
SS 58. e-mail: fegan@ctv.es n

EN BREVE , Próximos concursos de
vacuno en Francia

^Orllddd SObr2 ApiN^-
tura en Expoaviga 00.
EI próximo 7 de nov •embre
tendrá lugar en el marco de
la feria Expoaviga'00, en
Barcelona, una Jornada so-
bre la producción apícola en
donde tendrá lugar una Me-
sa redonda sobre la situa-
ción mundial de la varroosis
(su control integral y pers-
pectivas) y otra sobre la pro-
fesionalidad y problemática
en la apicultura. n

XXXVII symposium de
la seación Española de
la WPSA. Tendrá lugar en
Barcelona los próximos 8 y
9 de noviembre, dentro del
programa de actos de Ex-
poaviga. EI Symposium se
ha estructurado en 2 jorna-
das: una sobre las repercu-
siones de la nueva Directiva
sobre el bienestar de las po-
nedoras y otra sobre pa[o-
logía, centrada en la coliba-
cilosis y la influenza aviar. n

ntrc los próximos 6 al 10 deE scptiembre tendrá lugar en
Francia el Congreso Intcma-

cional de la raza Charolais, va-
cuno presente en 70 países y yue
destaca por sus cualidades mater-
nales, su eficacia alimentaria y
potencial de crecimiento.

Asimismo, del 22 al 24 de
septiembre se celebrará en la
ciudad francesa de Salers (Au-
vernia) el Concurso Nacional de
la raza Salen, raza vacuna rústica
de gran tamaño yue tiene excep-
cionales cualidades maternales,

capacidad Icchcra, fertilidad y
longevidad.

En estas mismas fechas ten-
drá lugar el Concurso Nacional
de la raza Normande en Caen,
ciudad de la región gala del mis-
mo nombre. Esta raza es una de

las primeras grandes r^uas mix-
tas del mundo. La riyueza en

proteínas yuesera.s de su leche y
su producción aseguran a la Nor-
mande una supericxíidad sohrc la
mayoría de las razas lecheras, y
sus cualidades cárnicas peT^niten
también al ganadero optimir:^ •r el
producto.

Por último, entre el 29 de
noviembre y cl 14 de diciembrc
se desarrollará la venta de jbve-
nes machos de la raza vacuna
cárnica Limousin scleccionados
en la Estación Nacional dc Cali-
ficación dc csta raza, cn Lanaud
(Francia).

Más informaciGn: Prospex
France. Teléfono: 33 1 44 Ot^ 72
19, prospexC^inapg.inra.tr n

Becas para cursos
en la Facultad de
Minessota

is cmpresas Pharmacia &
Upjohn y Agrihrands Eu-
rope-España, S.A. (fahric^mtc

de nutrimentos Purina), cn cola-
boración am la Facultad dc Vc-
tcrin<u-ia de la Univcrtiidad Autcí-
noma dc Barcelona, patr^^cinarán
la estancia de scis profesionales
de la ganadcría dc toda España
en cl Programa M.A.S:1: (Min-
nesota Agricultural Studcnt Trai-
nec), un programa intcrnacional
de reconocido prestigio para cl
entrenamiento dc profesionales
del sector porcino y vacuno Ic-
chero yue organiz< • la Eticucla dc
Agricultura dc la Univcrsidad dc
Minncsota (Estados Unidos).

El prugrama M.A.S."1'., yuc
Ileva funcionando más dc 5O
añ<n y en el yue han participado
más de 4 5OO profcsionalcs dc
todo cl mundo, cs una platafor-
ma de aprcndizajc a nivcl tc6ria^
y práctiu> cn la yuc los partici-
pantes tienen la uportunidad de
convivir v trahajar con ganadc-
ros durantc uncn cinai mcses, así
como dc rccihir formación tcó-
rica cn la tlnivcrsidad dc Min-
nesota durante otras IO/15 sema-
nas aproximadamcntc.

Para optar a csta hcc^ • se dc-
bc scr profesional de lu ganade-
ria con cxpcricncia mínima dc 2
años en trahajo dc granja, al
mismo tiempo yuc tcncr una
cdad comprcndida cnU-c los l^) y
los 79 años y cstado civil sol-
[ero/a, cstudios ucundarios o FP
y nociones básicas de ingl^s
(convcrsación).

Pl><vmacia & Upjohn y Af,n-i-
hrands Europc-España, S.A. fi-
nanciarán los costcs dc inscrip-
ción y matrícula del programa
M.A.S.T., el viajc dc ida y vuclta
y el scguro obligatorio.

Los scis sclcccionados rcci-
birán asimismo un salario du-
r^u^te su cstanc.-ia cn F.E.UU. yuc
les permitirá solvcntar sus gastos
dc alojamicnto así a^mo sus nc-
ccsidades básic^>s.

L,as seis pcr~onas scrán sclcc-
cionadas cntrc todas las solicitu-
des de inscripciÓn yue se rec-iban
antcs dcl 1 dc fchrcro del ?(N)I.

Más inforn^a^ibn: ^ĉ lf`. ^)3 SHI
^2 93. Fax. 9? 5hl ?O (l(i. vctcri-
naria.fcontinuada(^^r^uah.cs n
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Tecnología
al Servicio
de la
Producción
Ganadera
Muestre su producto en

EXPOAVIGA,

el mayor punto de venta

de la Europa mediterránea.

La plataforma que

transmite la mejor

información tecnológica

del sector y el centro de

mayor influencia en los

mercados de América

Latina y Norte de África.

Exponga en EXPOAVIGA

y prepárese para conectar

con lo mejor y más

importante del mundo

ganadero.

:^^±^^^^.

Muestra Internacional
de Tecnología Ganadera

^^^Ii,
Fira de Barcelona

..r
Deseo recibir información:

Nombre

Empresa

Ciudad

Te I .

Enviar a Fira de Barcelona

para exponer EXPOAVIGA I para asistir al CONGRESO

_ Cargo

CP

Fax.

Dirección -

Muestra Internacional
de la Tecnología para las
Producciones Ganaderas Alternativas

Muestra Internacional
de Ganado Selecto

Congreso Internacional
de Producción y Sanidad Animal

para visitar EXPOAVIGA

País -

e-mail

stina, s/n4 - 08004 Barcelona (ESPANA) • Fax + 34 93 233 23 55 • E-mail: expoavlga^firabcn.es



Adolfo Alcalde, responsable técnico del Sector Ovino y Caprino de ASAJA

"Es deseable abaratarel precio
al consumidor de la carne de ovino "
^ MUNDO GANADERO. REDACCIÓN.

ntcs de entrar cn cl período
cstival, el pr^ ĉgrama de radio
AgroNegocios (Interecono-
mía/Eumcdia) emitió una
entrevista con el responsable
dc la sectorial de ovino y
caprino de la ^^rganización

prolesional ASAJA. Toda ver yue en cste
semestrc pusiblemente sc decida la
reforma de la OC'M de este sector, reco-
gemos en estas páginas un resumen de las
dcclaracioncs dc Adolfo Alcaldc.

Mundo Gnnuúero.-A finales de mayou
la Comisión Europea dio a conocer el
primer anticipo de prima compensatoria
en el sector del ovino y caprino yue se
ha reducido en casi un 26% respecto a
1^. Los precios de venta en origen en
España, sin embargo, bajaron de maner•a
considerable en los primeros cuatro meses
del año. ^,No resulta contradic^torio cuando
el objetivo de esta subvenciGn es precisa-
mente compensar la caída de las rentas
de los ^anadero^!

Adolfo Alcalde.-Pucs efcctivamente
parccc inc^^mprcnsible yuc la ('omisión
haya fijado cste primer anticip^^ en estas
cantidadcs, 3(X) pcsetas infcric^res a] año
pasado, cuando no se sostienc porque los
precios de mercado han sid^^ menores.
Aunyue tccíricamente la fijacicín de la
prima es un pn^ceso pr<ícticamcnte mate-
máticc> en funcibn del precio dcl rnercado,
pues la verdad es que Io yuc los ^?anade-
ros pensam^^s yue ésta se hace con crite-
rios presupucstarios e incluso con critcrios
polítia^s, más pensando en las finanzas de
la Comisión yue realmente en el ganadero
dc ovin<^ y caprino.

M.G.-,,Uescarta entonces yue los pre-
cios registrados en los mercados represen-
tativos de la UE de la carne de ovino y
caprino usados como base por la Comi-
si^ín para el cálculo de la prima sean o
representen la realidad de los precios en
origen yue tienen los ^anaderos españo-
les'!

A.A.-Lc^s prccios efectivamente se fijan
cn funcián dc unos mcrcados rcprescntati-
vus dc Ic>s 15 Etitados micmhr< ĉ^. Scría
comprcnsible due la prima hubiera sido
más baja si s^íl^^ España huhicra tenido

Hay que promocionar el cordero de calidad español, según Alcalde.

unc^s precios inferic^res en el mercad^^ v el
rest^^ de los 14 Estados micmhros huhie-
ran tenido precios superiores, pcro es quc
se^ún nuestras noticias es tod<i le ĉ ccmtra-
ri<^. Precisamentc lo yue siempre se nos

"Es necesario
que se dote a este seetor

de una prima fija
al estilo de la que reeibe

la vaca nodri.za"

acusa dcsde la ('^^misión cs yuc Fspaña
ticnc unos prcci<^s m^ís altos al vcndcr un
c^^rdcro más pcyucñ^^ y ent^mccs cl sis-
tcma para fijar los prccios n^^s bcncficia.

M.G.-La CE está estudiando el funcio-
namiento de la actual OrKanizución
Común de Mercado de este Sec^tor para
ver si hay yue introducir cambios en la
misma ,,En su opinión de experto, cuáles
deberían ser a Kr•andes rati^os las modifi-
caciones yue habría yue introducir'!

A.A: Efectivamcnte la ('<^misi^ín ticnc
prcvist^^ en estc sc^uttd^^ scmcstrc drl prc-
scntc atio hacer una 5crir dc pr^^pucstas
dc ref^^t7^^a dc la O('M. Actualmcntc cstá
clahurando un cstudi^^ a nivcl c^u^upc<+ dc
la siluacibn del scct^^r ^wino y c^iprinu cn
Ic^s 15 Estados micmhr^^s y a raíz dcl
mismc^ hará las pr^ipucstas.

Ncsotr^^s pcnsatncs yuc si rcalntcntc sc
yuicrc defettdcr al sccl^^r ^witt^^ y sc
yuicrc yuc: el ganadcr^> ccmtinúc pudicnd^^
criar sus ^wejas dcntr^^ dcl tcrrit^n^i^^ dr la
(^^^munidad, cs ncccsari<^ yuc sc clc una
primn fija dcl cstilu dc la yuc rccihc la
vaca n<^drira. por cjcmpl^>, n^^ v^iriahlc
c^^m^^ hasta ahc^ra cn funci^ín de I^^s prc-
cic^s dc mcrcadc^.

Y cs yue cl scct^x pucdc dcsparcccr
cc ĉmo la C'ot^^isión no sc lu t^>mr cn ^cri^>,
y parccc yue p^^r Ici yuc ^stamus virttd^^
n^^ sc l^^ catá tomando.

Un scctor adcmás yuc padccc una
situaci6n cstructural c^m imp^^rtantcs pru-
hlcmas intern ĉ^s, aimo la alarmantr falta
dc nrinc^ de c^hra cspccialirada.

M.G.-Recientemente el Ministerio de
A^ricultur•a y Merca^a han prescnt^ĉdo un
infi ĉrme yue viene a demostrar de numera
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bastante clarividente yue pese a yue bajun los precios de este
tipo de carne en origen no sucede los mismo o lo hace de
manera ^atii irrelevante en destino para el consumidor. ;,U6nde se
yueda ese gran marKen del beneficio''

A.A.-Es una realiclad yue cuando cl precio clcl cordcro sube
en ^n-igcn cn el campo, inmediatamente se retleja en cl IPC y
nos cchan la culpa a los ganaderos de esta subicla.

E^to cs así poryuc cuando baja el precio c1e1 a^rdcr^^ cn otigen
no ^arece yue sc reflcja en el mercado porc{ue Ic^s márgcnes cc^n
^OS C^IIC til^?UCII tI'^lh^l^<lll(.^O ^OS n1^1Vt)nti(21S V IIIInOTltil^lti SI^IICII Ill^lll-

teniéndose y el precic^ final al amsumidor varía cn unc^s límiles
mínimos.

M. G.-;,Cuál es la solucibn para ampliar el consumo de carne
de ovino dentro de los hogares españoles más allá de ciertos
peri^xlos coyunturales, como los de Navidad''

A.A.-Y^^ haría primero una campaiia dc promución y abara-
taría esta rarne, hrcho yue se podría hacer pc^ryue, come^ he
inclicado anteriormentc, hay estuclios yue demuestran yue el pre-
ci^^ ^ir la carnr d^ a^rdero se incrementa en un 130`%^ ^les^lr el
origrn al consumici^^r.

"Hay estudios que demuestran que el
precio de la carne de cordero

se inerementa en un 130% desde el
origen al consumidor"

Hay much<i gente yue maneja gran^les márgencs comerciales y
y<^ creo yuc se pueden re^lucir para aharatar la carne al consu-
miclt>r v ^l^ esta manrra indirectamentc fav<^recer su consumo.

M.G.-En este sentido, la promocibn yue realizan al^unas
denominuciones de calidad parecen obtener buenos resultados
en el consumidor. ; Tan complicado sería eactender este tipo de
campañati al consumo genérico de este tipo de carne''

A.A.-Bucn^^, muchas veces es cierto que n^^ convendtía hacer
gcnrrica la pr<^mocicín pc^ryue, a lo mejor, Ic^ que cstam^^s empu-
jancl^^ es cl consunlo ^le otras ca^^nes de cordem yue vienen de
fuera. Lo que hay quc ir es a prc^mocionar cl cordero de calicíad
cspañc^l.

M.G.-No seria tan^bién una buena solución que finalmente se
creatie unu orKanizaciiín interprofesion:il yue aglutina^e de alguna
fornia kn intereses comunes de pfv^ducrtore^, cooperativa^ e indu.Y
trias cárnicas en defensa del consumo de este tipo de carne,
como ya sucede en otras producciones.

A.A.-L<ts intctpr<^fcsionales nu son la panacca yur resuclve
[odos los problemas del sec[or, ni de cste ni de ningun^^. Nt^ obs-
tantc, si yuc cs una huena línea de funcionamiento para ponerse
de acuer^l^i t^^^1as las partes imi^lica^las cn cl sector de cara a
actuar dc una fot7na conjunta.

Ha hahido c^mveisacicmes diri^,ridas hacia la creacián de una
intcipre^fesional de ^winc^, hay clificultades pero p<^co a E^<^co es de
esperar yue se vayan r^solviendu. En esos estam^^s.

M. G.-Para tinalizar, la brucelosis ovina y caprina continúa
siendo la enfern^edad animal con mayor presencia en España.
;,Cuúles son los motivos de yue no termine de erradicarse a
pesar del dinero yue se gatita en las campañas de saneamiento''

A.A.-Efectivamentc clescle hace ya muchos años y financia-
d^s por la UE sc cstán rc^ili^and^ campañ^ts dc sancatnientos
del ganaciu ovin^^ y caprin^^. En cuanto a la brucelosis es cierio
yuc hem<is bajado los porcentajes en un nivcl apreciahlc, aunque
nt^ tcrminamt^s de rematarla y eliminarla al 10O pt^r 1(x). Ello es
muv clifícil poryue hay un gran movimiento de ^wejas y la ^e^na
mrclitcrránca es m^ís proclive a la enfcnnedael. n

Exposición Internacional para
la Producción Animal y Técnicas
de gestión

28.11.
-1.12.
Recinto ferial de
Hannóver, Alemania

f^ Donde se tlan citan los mejores

ir Todaslas novedades

^ Conferencia „Cómo lograr el éxito
en la producción de lácteos" del
26 al 28 de noviembre de 2000
(Idiomas: alemán e inglés)
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ENCUESTA PARA LOS SUSCRIPTORES DE MUNDO GANADERO
r^^ ^ ^t ^^ ^^ ^^•^^ ^• r ^ ^: ^^ -^,

Marque la opción u opciones deseadas)j^, rellene sus datos personales, recorte y doble la hoja y envíenosla gratis con el sobre adjunto o por fax al 91 575 32 97

1.- ^Por qué lee Mundo Ganadero?

Es útil para mi trabajo en:

q Empresa pecuaria q Cooperativa q Empresa de servicios q Administración

Es útil para mis estudios de:

q Formación profes. q Ing. técnica agrícola q Ing. agrónoma q Veterinaria

q Otros : ......................... ......................................... .. .. .. .. ...........

2.- ZComo valora las distintas secciones de Mundo Ganadero?

Carta del director q Mala q Regular q Bien q Muy bien

Opinión q Mala q Regular q Bien q Muy bien

Actualidad q Mala q Regular q Bien q Muy bien

Organizacionesprofesionales q Mala q Regular q Bien q Muybien

Ferias y congresos q Mala q Regular q Bien q Muy bien

Nuestras razas q Mala q Regular q Bien q Muybien

Dossier q Mala q Regular q Bien q Muy bien

Mundo Veterinario q Mala q Regular q Bien q Muy bien

Noticias empresas q Mala q Regular q Bien q Muy bien

Noticiascaza q Mala q Regular q Bien q Muy bien

Motor q Mala q Regular q Bien q Muy bien

6.- ^Qué especie o especies animales son las de su interés?

q Porcino blanco

q Vacunocarne

q Ovinocarne

q Caprinocarne

q Avicultura puesta

q Equino

q Apicultura

q Porcino Ibérico

q Vacunoleche

q Ovinoleche

q Caprino leche

q Aviculturacarne

q Cunicultura

q Ganaderíaalternativa :................

7.- ^Le gustaría que en Mundo Ganaderotratásemos sólo sobre la especie
o especies de su interés? ^En qué temas?

q No q Sí,especialmentesobre:

q Actualidad q Sanidad

q Producción

q Alimentación

q Comercialización q Otros :...............

S.- ^Lee usted otras publicaciones especializadas?

q No q Sí

^Cuáles? : ........................................................................

9.- ^Busca información sobre ganadería en Internet?

q No

3.- ^Cómo valara el diseño actual de Mundo Ganadero?

q Mal q Regular q Bien q Muy bien

4.- ^En qué aspectos lo mejoraría?

q Con más fotos q Con más gráficos q Con más artículos

q Otros : .....................................................................................

5.- ile gustaría que tratásemos en Mundo Ganadero de otros temas?

iCuáles? : .......................................................................................

q Sí

^Cuánto tiempo diario aproximado dedica a navegar por Internet?: ........

10.-Valore la información de lassecciones del semanario AgroNegocios

Opinión q Mala

Internacional q Mala

Nacional q Mala

Autonomías q Mala

Legislación/ayudas q Mala

Empresas q Mala

AgroMercados q Mala

q Regular q Bien q Muy bien

q Regular q Bien q Muy bien

q Regular q Bien q Muy bien

q Regular q Bien q Muy bien

q Regular q Bien q Muy bien

q Regular q Bien q Muy bien

q Regular q Bien q Muy bien

Nombre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirección : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Población : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Código Postal : . . .. . . . . ... . . . ....Provincia: ..... . ..... . ..... . . .... . . . .... . . .... . ..... . ....Teléfono: ..... . . ..... . .... . . ... . . ... e-mail: ... . . . ... . . . . ... . . ... . . . .. . . . . .. . . . . . ... .

Los datos de esta encuesta son confidenciales y utilizados exclusivamente con fines estadísticos por Eumedia, S.A., empresa editora de Mundo Ganadero y AgroNegocios.
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EI genotipo del cerdo y los
requerimientos de fósforo
^ COMRÉ CIENTÍFICO DEL SECTOR DE FOSFATOS INORGÁNICOS PARA PIENSOS. CONSEJO EUROPEO DE LA INDUSTRIA QUÍMICA (CEFIC).

P
ara que los cerdos consigan el
máximo aumento de peso en
vivo es importante que el sumi-
nistro de nutrientes, incluidos
los minerales, no sea un factor
limitante. El fósforo es un nu-
triente esencial para todo tipo

digerible de la dieta.
A partir de estas observaciones, se

puede cuestionar si los requcrimicntos de
fósforo de las razas mejoradas genética-
mente, de crecimiento rápido de masa c^4r-
nica, son mayores que las recomendacio-
nes de fósforo vigentes, y si las cantidades
actuales limitan el crecimiento 6ptimo cíc
estos animales.

Esta proporción se ha demostrado en
un ensayo entre cerdos acahados tratados
con somatotropina porcina (pST), agentc

tejido muscular en el animal.
En un esludio a más largo plazo con

cerdas, los animales fueron alimentados
con una racibn haja de f^ísforo d^u-antc el
cmbarazo y la lactancia. A partir del ter-
cer ciclo en adelante, la tasa de creci-
miento de los lechones fue más haja yuc
la dcl grupo conlrol, y la concentraci^ín dc
calcio y fósforo en la leche dc las cerdas
tendía a ser más haja. En la cu<u-ta
camada, la productividad dc las cerdas sc
redujo todavía más, lantu en t^rminos de

de ganado, y desempeña un papel princi-
pal en funciones metabólicas tales como
la regulación de la energía y la formación
de los huesos.

Este artículo analiza la importancia de
un adecuado suministro de fósforo para el
crecimiento y la buena salud de cerdos
mejorados genéticamente, capaces de con-
seguir un crecimiento rápido de la masa
de carne, y se comentan las recomenda-
ciones actuales sobre los requerimientos
de fósforo.

EI fósforo es un nutrientc vital para
todos los animales debido a su papel inte-
gral en la regulación de la energía, el
desarrollo de los huesos y otras funciones
metabólicas. Se ha observado que los cer-
dos que consumen cantidades inadecuadas
de fósforo digerible muestran una reduc-
ción de su tasa de crecimiento, de la efi-
ciencia de la utilización de los piensos y
del desarrollo óseo (Hall, Van Kempen,
Jongblood). Esto es especialmente cierto
en el caso de razas genéticamente mejora-
das de rápido crecimiento de la masa cár-
nica.

Tasa de a•ecimiento reducida
En una serie de estudios se ha demos-

trado claramente que existe una relación
lineal cntre el aumento diario de peso de
un cerdo y la ingesta de fósforo (Khan.
Bertram). Puesto que los cerdos retienen
una cantidad relativamente constante dc
fbsforo por cada kilogramo de peso de
proteína acumulado, es lógico asumir que
los animales con un potencial de creci-
miento rápido de la masa cárnica requie-
ran mayores niveles de fósforo digerible.
para así optimizar tanto la tasa como la
eficiencia dc la acumulación del tejido.

Además, la composición del tejido y su
distribución en el animal tambi •n parecen
es[ar influidas por la cantidad de fósforo

Los cerdos mejorados genéticamente requieren mayores niveles de fósforo digerible.

protéico producido de forma natural por
el animal, y que regula la tasa de creci-
mento de la masa muscular y la propur-
ción, en relación con la grasa, que se
deposita sohre el animal (Carter). La
administraci^ín de pST aumenta la tasa de
acumulacicín de tejido muscular, hueso,
piel, agua, proteínas y hueso mineral, a la
vez que reduce la cantidad dc tcjido graso
y lípidos.

En el ensayo se encontrb yue los ani-
males tratados con pST reyuerían una
mayor cantidad de fósforo cn la dieta, y
una mayor ingesta de fósforo, comparado
con los cerdos no tratados, para maximi-
zar la protcína corporal y cl dcpósito de

número de lechoncs nacidos como dc tasa
de crecimiento durante la lactancia. [:I
efecto fue todavía más pronunciado cn la
quinta camada, y en el saciificio se hall^í
que los huesos de las ccrdas tcnían menor
contcnido en fósforo.

Eficiencia de conversión del pienso

Debido a su repercusicín en las tasas de
crecimiento, una ingest^^ haja ^n fósforo
tambi•n puede tener cfectos importantes
sohre la cficiencia de convcrsicín dcl pien-
su.

La investigacicín ha puestu de mani-
fiesto que la cantidad de picnso necesaria
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DULCOAPETENTE^
dul:orinsia^áneo, papilas en aáión

Su total solubilidad e intensidad de dulzor
produce un mayor estímulo en las papilas gustativas

^ Mayor intensidad Mayor persistencia
Mayor dispersión Sabor más agradable

Dulzor instantáneo por su total solubilidad

111^TURE^
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por unidad de tejido muscular ganado dis-
minuyc dc forn^a lineal scgún aumcnta la
concentración de fbsforo digerible (F3er-
tram). Este efecto todavía es más pronun-
ciado en animales de aumento rápido de
la masa muscular, en el cual un estudio
con lechones dcmostrb que la conversión
del pienso mejoró en un 1 i`% cuando el
contenido de f^ísforo de una dieta con-
vencional se aumentó en un 70`%. Los
lechones alimentados de forn^a convencio-
nal mostraron una mcjoría del 7%, en la
conversión del pienso cuando los niveles
recomendados de fósforo se aumentaron
en un 40`%.

Desarrollo óseo
Los reyuerimientos de fósforo para la

tasa máxima de crecimiento animal son
generalmente más bajos que los necesa-
rios para el desarrollo óseo máximo.
Aunque las recomendaciones dietéticas
actuales se basan normalmente en el cre-
cimiento máximo, en la actualidad se
vuclve a prestar una mayor atención a
la optimiraci6n del desarrollo esquelético.

En cerdos j^ívenes, un suplemento ina-
decuado de fósf^oro puede prcxlucir rayui-
tismo y, en el momento en yue se detcc-
tan los síntomas clínicos, la recuperación
del animal es improbable. Sacriticar estos
animales es la solución más coste-efec-
tiva, aunyue resulta cara.

Cerdos acabados

Aunque el rcndimiento del crecimiento
pucde no siempre parecer disminuido en
animales yuc recihen niveles sub6ptimos
de fósforo, son frecuentes los ca5os de ani-
males yue han sufrido fracturas óseas
durante el sacrificio. En un estudio sobre
casos vivos se estudiaron dos grupos
(Bell). EI primer grupo fuc alimentado
con una dieta de maduración con niveles
reducidos dc fósforo y calcio; du ĉante cl
sacrif^icio más del 25% de los animales
sufrieron fracturas óseas, incluyendo Prac-
turas dcl espinazo que estropearon la
picza del lomo. EI segundo grupo fue ali-
mentado con niveles normales de fósforo
y calcio, no observándose fracturas enton-
ces.

Otro ensayo en el yue se cstudiaron
192 animales evaluó el efecto de los nive-
les de fósforo y la proporción de calcio y
fósforo (Ca:P) en las características óseas
(Hall). La t•erza necesaria para romper
los huesos de cerdos alimentados con un
nivel de P de U,6`% fue significativamente
mayor yue en anin^ales tratados con el
0,3% de P. EI aumento del nivel de P de
0,6% a 0,9% produjo un mayor incre-
mento de la fuerz, ĉ de fractura. En el
nivel de P del 0,3`^^, cl aumento de la

proporciún C'a:P no tuvo ningún efecto,
pero con los niveles de P más elevados,
una mayor proporci6n tamhién produjo
un aumento en la resistcncia óse< ĉ .

Un segundo estudio quc investigó los
efectos de la pST sohre los requerimientos
de fbsforo de cerdos acabados halló yue,
mientras los animales tratados con pST
aumentaban de peso más rápida y más
eficientemente yue los cerdos no tratados,
la pST redujo su resistencia ósea y el por-
centaje de hueso mineral (C'arter). Un
aumento de los niveles de fósforo en cl
pienso mejoró amhos parámetros. Los

Las fracturas óseas son frecuentes en el sacrificio.

resultados indican yue los cerdos acaba-
dos tratados con pST para cstimular cl
crecimiento reyuicren mayores niveles de
fósforo en la dicta para maximizar las
características ^^seas.

La puntuación visual dc la cstructura
de la pata en animalcs en crccimiento
puede no detcctar dil^erencias en el desa-
rrollo óseo, sohrc todo en animales jóvc-
nes (Cers). Sin embargo, se ha dcmos-
trado yue el momento de rotura del
frrmur aumenta cuadráticamcnte con el
aumcnto dc los nivelcs de C'a y P. La soli-
dez de la pata disminuyc con el aumento
del peso corporal y la edad, sohrc todo
en animales alimentados con nivcles bajos
de P durante la fase de crecimiento.

En la fase de engorde, el aumento de
los nivcles de P tiene un efecto impor-
tante sobre cl momento de rotura del
fémur. La investigación llegó a la conclu-
sión de que los niveles de Ca y P tienen
un efecto acumulativo desde la fase de
crecimiento a la de engorde respecto al
dcsarrollo óseo. Yor tanto, parccc yuc cs
benef^icioso aumcntar los niveles de Ca y
P en la fasc dc crecimicnto.

Animales de cría

EI desarrollo csyuel^tico adecuado es
especialmente importante en los animales

de cría (Ccrs). Dcbido al cfccto acumula-
tivo, las ccrdas dc cría jóvcncs neccsitan
rccihir nivclcs suficicntcs dc 1' para cvitar
subsiguientes problcmas bscos cuando
hayan madurado.

Además, sc ha dcmostrado yuc ccrdas
alimcntadas con conccntracioncs suhópti-
mas de fósforo tiencn una menor vida
productiva (Nimmo). D^n^antc la primcra
gcstación y lactancia, cl crecimicnto csyuc-
I^tico de las cerdas j^ívenes es tudavía
muy activo. El Ca y cl P sr movilizan
para mantcner la hcmostasis, producicndo
huesos más d^bilcs y posihle ostcoporosis.

Si apareccn déficits dc ('a y P, su cfccto
aumentará con las dcmandas cn nucvos
embarazos y lactancias.

Una vcz sc ha estahlccido la ostcopo-
rosis, su efecto no pucde revcrtirse. Esto
suele llevar a p^rdidas ccon<ímicas por
daños al csyuelcto y, cn casos cxtrcmos,
a animalcs dc valor comcrcial nulo
(Khan). En consecucncia, cs cscncial ad-
ministrar nivclcs corrcctos dc f^ísforo cn
todo cl pcríodo dc cría.

Requisitos de fósforo
Los reyuisilos dc f^ísforo, cxpresados

en forma de fósforo digerihlc, pcnniten a
los formuladores desarrollar dictas yuc
se ajusten a los rcyucrimienlos cxactos
del animal, y a la vcr minimiccn la
excreción de Fósforo. La digestihilidad

aparcntc, obtenida dctcrminando la difc-
rcntc cnU^c fcísforo ingcrido y cxcrctado,
cs más fácil v harata dc dctcrminar duc
la disponihi-lidad dcl f^ísforo.

N. in^rri^1^^ - P. (rcul

I)igrstihiliclacl aparcntc =
P. ingrriJ^^

EI f^ísforo dc la dict^ ĉ pucdc ohtcn^rsc
a partir dc f^ucnlcs vcgctalcs, picnsos dc
origcn animal y fosfatus inorgánicus. La
digcstihilidad del fósforo dcl matcrial vcgc-
tal varí^ ĉ cnlre el fi`% y el 50`% y, aunyuc
se considera yue los picnsus dc o ĉigcn ani-
mal ticncn una digcstihilidad dc fásfuru
rclativamcntc alta, su contcnido rn fbsforu
es tamhién hastantc variahlc.

De forma tradicional los fusfatos inor-
gánicos para picnso sc han vcnido utili-
rando para cyuilihrar cl picnso v para
garantizar los nivclcs rcyucridos dc f^ís-
foro digeriblc. Sin cmhargo, c^tudios rc-
cientes han revelado variaciones importan-
tcs cn cl fósforo digcrihlc entrc difcrcntcs
fosfalos dc pienso (Jonghlood, Damga^ ĉ rd
Poulscn ).

Los rcyucrimicntos dc f^ísforo rcco-
mendados tamhi^n dificrcn ampliamcntc
cntrc países. La mayoría sc hasan cn dic-
tas "locales" desarrolladas para las raras
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típicas de una región concreta y con fre-
cuencia sólo son relevantes cn csa rcgicín.
Adcmás, las rccomcndaciones suelen
basarse en estudios controlados yue no se
han realizado hajo condiciones de campo.

Las tendencias actuales en picnsos, yuc
producen animales cíe alta capacidad de
crecimicnto y producción, y cerdas yue
producen más lechones destetados por
año, cstán Ilevando a una pĉrdida de
intcrés por las prácticas locales. Las
recomendaciones comunes sohre los
reyucrimientos de fósforo digerible de
un animal ya se utilizan en los Países
B^ijos. Dinamarca y Bélgica.

Sin cmbargo, éstas todavía deben
ajustarse para tener en cuenta factores
como la mejoría genética y las diferen-
cias en cl régimen de piensos, ^I nivel
de rendimiento y la gestión pccuaria
para r^llejar situaciones individuales.
Cuadro I.

Normalmente, los reyuerimientos de
fósforo se definen utilizando animales
sanos. Sin emhargo, cn ocasiones la
producción cle cerdos tiene lugar en
un entorno cn el quc los animales
están expuestos a enfermedades, los
efcctos de éstas pueden reducir la
ingcsta de pienso y el crecimiento de
los tejidos.

En un ensayo para cuantificar cl
efecto de la enfermedad en el rendi-
miento de los cerdos, se determinaron
los reyuerimientos de fósforo disponi-
hle para ccrdos de entre H kg y 27 kg
de peso sometidos a niveles moderados y
ahos dc exposición a antígcnos ( Stahly).
EI ensayo Ilegó a la conclusión de yuc, en
general, las estimaeiones actualcs de NRC
del fósforo dispo-nible en la dieta cran
mucho más bajos que los reyuerimicntos
realcs de los animales. Adcmás, incluso
los cerdos expuestos a antígenos modera-
dos necesitarun niveles más altos de fós-
foro en la dieta (entre +2^% y+5O%).
Estos efectos fueron todavía más pronun-
ciados en animales tnejorados genética-
n1t7n1C.

Reducción de costes
Reducir el contenido dc fósfuro del

pienso para reducir costes también ha
resultado ser una política poco racional.
incluso en dietas de engorde. El resultado
más pruhable es una reducción de la pro-
ductividad animal y un aumcnto dc los
prohlcmas de salud. La expcriencia en
una granja holandesa con C,(1() cerdos para
sacrificar y 150 hembras de cría lu de-
mucsU^a de forma clara.

En línea con el programa de reducción
mineral (MOS) del país, la granja intentó
reducir el contenido de nitrógeno y fós-

furo de los eacrementos. EI primcr paso
de la introducción de piensos multifase
produjo una mejoría inicial c q el rendi-
miento de los animales y un uso más eco-
nómicu de los animalcs.

Pero el segundo paso, la introducción
de pienso am ntenor contenido en fósforo,
produjo una reducción del rendimiento y

la eGciencia de la utilización del pienso. El
aumento de peso diario se redujo de 773 g
a 721 g y la relación entre pienso y au-
mento se incrementó en un I^%. Tras vol-
ver a una alimentación normal, el rcndi-
miento se recuperó y los problemas de
salud, como la diarrea, cesaron.

Hay yue destacar r^ue el sistema de ali-
mentación multifase aumentó de hecho el
contenido de fósforu digerihle del pienso
de los lechones, haciendo yue el ahorro
potencial de fósforo fuesc mucho más
bajo de lo pensado.

Para las cerdas dc la granja, los nive-

^h de contenido
d^edble de P

Lechones 7-15 kg 0,40

Lechones 15^25 kg 0,37

Cerdos en crecimiento 25-40 kg 0,30
Cerdos en crecimiento 4070 kg 0,24

Cerdos acabados 70-110 kg 0,22
Cerdas preñadas 0,25
Cerdas con lactancia 0,32

les de fósforo más hajos produjeron pro-
blemas como mayor dchilidad de los
lechones reci^n nacidus y una correspon-
diente mayor tasa de mortalidad. La
administración de fósforo adicional al final
de la gestación corrigió este prohlcma cn
la mayoría de los casos.

Al ccntrarse en la digestihilidad del fós-
foro, los productores de piensos puc-
den fonnular pienso yue se correspon-
dan más estrechamente a las
necesidades nutócionales de los cerdos
en diferentes fases dc producción.
También permitc la selección dc fosfa-
tos para piensos sohre una hase ohje-
tiva, con menores nivelcs de fósforo
excretado sin poner en peligro la salud
de los animales o el rcndimiento cco-
nómico.

Conclusiones

La mejoría genética dc Irn cerdos
ha llevado al desarrollo de animales
capaces de producir un crccimiento
rápido de la masa cárnica. Pero, puesto
quc los cerdos retienen una cantidad
constante de fósforo por cada kilo-
gramo de carne que produccn, cstos
animales requieren mayores niveles de
fósforo digerihle. Si sus piensos no lo
contienen, el rendimiento del creci-
miento y la conversión del picnso, así
como el desarrollo esyuel^tico, pucden
verse afectados negativamente.

Las mcjoras gen^tic^•s tamhi^n incrc-
mentan la productividad de las ccrdas en
términos dc númcro de lcchones desteta-
dos, una tendencia yue va al alra. Pero el
aumento de la productividad pucdc man-
tenerse únicamcnte si el aporic de
nutrien[es a las cerdas, incluycndo el fcís-
foro, cumple estos mayores rcyuerimicn-
tos nutricionales. n

Notd: L.os ntiemhros dr Grupo del Scctur de

Fosfatos [norgánicos para Picnsos del ('EFI('

incluyen a los p •incipalcs lahtirantcs dc fos(atos
para piensos de Europa. EI Gru}x^ propurciona

un foro para yue los tnictnhros dcbalan asunlos
de intcrés científiat, técnico y dcxumental para la
indusui^i, así como info^mación de hasc cicntí-

fica sobre el papel y uso corrccto de lati fosfatos

inorgánicos para piensos.
Los productos dc los mientbros del Grupo

llevan cl síntholo de Fosfatos para Picnsos ^le

('alidad ^<, una marca rc^istrada yuc garantir> la
composición yuímica y física dc sus productos,
así conto su pure7a. EI dcrecho cJc los miembros
del C^iupo a utilir<u este símholo cstá respaldado
por una toma aleatoria dc mucstras y}xx pru-

cedimientos dc prueha yue garantizan yue los
productos cuntplen en todo momento las nor-
mas y los estándares pertinentes de la UE.
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La explotación de vacuno
en la economía de montaña
^ ANTONIO PAZ SAEZ. DR. VETERINARIO.

os ámbitos de montaña son siem-
pre dificiles. La propia fisiografía
determina un clima duro que con
las dificultades topográficas han
hecho históricamente de la mon-
taña una zona de refugio. Pero
en toda consideración de las áreas

de montaña hay que tener presente una
doble consideración que resulta capitaL•

EI poblamiento de la montaña supone
la existencia de medios de mantenimiento
para los pobladores, pero las fuertes pen-
dientes, el escaso espesor del suelo y la
dureza climática, limitan fuertemente las
posibilidades de cultivo, que queda redu-
cido a pequeñas parcelas aluviales de los
valles. De aquí que se haya dicho repeti-
damente que sin ganadería no hay pohla-
dores en la montaña.

La montaña es un área de altísima
importancia en la economía general por
cuanto es el centro de obtención y distri-
hución de aguas, a lo que hay que añadir
la reserva forestal, lo que además agrega
un valor ecológico.

Estos dos puntos justifican por sí mis-
mos la atención a las zonas de montaña, y
de los Poderes Púhlicos en primer lugar,
tanto más cuanto que para el más correc-
to mantenimiento del ambiente de monta-
ña es preciso mantener un mínimo de po-
blación humana.

Hasta casi nuestros días la montaña ha
venido manteniendo su condición de refu-
gio, pero, desde hace algún tiempo, tal
condición, prácticamente se ha perdido,
dándose zonas donde la población -en
todas las cordilleras- ha desaparecido, o
reducido a restos marginales imposibles de
mantener por el mero movimiento vegeta-
tivo. Esto hace que haya que atender a
las condiciones de vida de la población
que ha de quedar en esas áreas: comuni-
caciones (las vías terrestres son siempre
difíciles en la montaña), suministro eléc-
trico y existencia de servicios de calidad
aceptables son ineludibles en el manteni-
miento de un mínimo suficiente de pobla-
ción. Pero, como es lógico, se precisa un
medio de sostenimiento de tal pohlación,
y aquí es donde cntra el ganado como
medio básirn de l^ondo. Ciertamente se

Resultaría antieconómico despreciar los recursos renovables de nuestras zonas de montaña.

pueden procurar otros ingresos, como el
turismo y actividades más o menos artesa-
nales, pero lo cierto es yue sin ganado no
hay población en la montaña.

En el caso de España véase que el
18,4`%> de su territorio está por encima de
los mil metros de altitud (el _57,7`% supera
los 600 metros, lo que sitúa a nuestro país
entrc los de mayor altitucí media).

Los siguientes datos muestran las comu-
nidades que superan la media nacional de
altitud por encima de los mil rnetros.

Comunidades cnya altitud super^a la
media nacional de superticie a más
de 10011 metros (porcentaje sobre la
superficie de la comunidad).

La Rioja 32,1%
Castilla y León 31,6`%
Aragón 31,2%
Asturias 23,4%^
Madrid 21,t^%
Castilla-La Mancha 20,6%
Cantahria 19,2%

l^i^e^u^^: Elaboraciún propia sobrc datos del
Instituto Ge^^gráfico.

Para comunidadcs uniprovincialcs conw
La Rioja (5.O34 km^), Asturias ( IO.^65
km'), Madrid (7.9^J5 knr) o Cantahri^r
(5.2^y km'), sus respectivos porcent^rjes dc
montaña pucdcn suponcrlcs mucho cn cl
orden espacial, lo que no pucde pasar
desapercihido en una política, no sola-
mente territorial, si no sencillamentc dr
cquilihtio. OU^u tanto se pucdc dccir, cn
cl orden provincial, para Hursca y ^^rurl
cn la Comunidad aragoncsa, o Soria, Sc-
govia y Ávila, para C'astilla, cjemplus quc
podrían multiplicarsc.

Nucstras zonas dc montaña sosticncn
recursos renovahles y despreciar su apro-
vechamiento resultaría antieconómico, c^r-
sionando un costc social, lo que vcntajo-
samente puede rcalizar cl ganado, tanto
más cuanto yuc, cn t^rminos gencralcs, no
suelen resultar de accesu muy diticil (I ler-
nánder Pacheco hace años que señaló que
la auténtica cordillera española eran los
Pirineos).

Los recursos viene dados por la cu-
hicrta hcrbácea natural, pr-imordialmcntc
de tanto interés cuanto que la gradación
dc altitud pcrmitc, con una mcdiana rcgu-
lación, cl pastorco asccndcntc y dcsccn-
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dentc, para lo que el vacuno se presta
perfectamente.

Sin cmbargo lo dicho no supone una
posición dc optimismo a ultranza. Una
parte sensihle de nuestras cordilleras pre-
scntan un grado de crosión nada despre-
ciahle, de lo que hay que responsabilizar a
una deforestación irracional, y a un pas-
torco abusivo, como factores fundamenta-
les. En este mismo orden de cosas hay
que señalar yue los pastos comunales, en
una gran parie de su superficie [otal, pre-
sentan un alto grado de deterioro, no solo
tlorísticamente, si nu incluso desde el
punto de vista edáfico; mientras yue, por
otro ladu, los pastos privados, por lo
común, tampoco reciben demasiadas aten-
ciones.

En cuanto al ganado, la especie hovina
es la elección, sin que ello quiera decir
yue es excluyente, puesto que éyuidos,
ovinos y caprinos pueden tener -y en cier-
tos casos dehen- un sitio en los pastizales
de montaña.

En nuestro país se dispone de razas
adaptadas desde hace muchos siglos al
háhitat de montaña, pudi^ndose citar entre
las grandes agrupaciones raciales a la Piti-
naica, Tudanca, Asturiana -en realidad en
sus dos variedades- Negra Ibérica, e
incluso la Rubia Gallega, a las yue se
pucdcn añadir grupos de efectivos reduci-
dos, algunos francamcnte marginales, y,
por supuesto, la Parda Alpina (Parda Sch-
witz), yue aunque cie origen suizo, a estas
alturas, sin cxagcración, puede ser consi-
derada como propia.

Los sistemas dc producción intensifi-
cada han introducido desviaciones sensi-
hles en cl reparto censal, respecto a lo
yue huhiesen detcrminado los factores
geográficos. EI hccho vicne dado por la
aparición dc los cebaderos para la pro-
ducción de carne de añojo, que tienden a
situarse en las zunas de mnsumo. Ahora
hicn, a la producción intensiva no le inte-
resa el sostcnimicnto de las vacas madres,
por lo yue ^stas yuedan ligadas a la ex-
plotación del suelo, estahleciéndosc así
una estructura dual, en la cual las áreas
de montaña juegan el papcl de suminis-
trar terneros para el ceho intensivo.

Naturalmente yuc no son exclusiva-
mcntc las zonas de montaña las sutninis-
tradoras de terneros, ya que hay yue con-
tar con los pastizales y dehesas del Oeste,
de Zamora a Huelva, de los que salen un
volumen del orden del 50% dc las crías
con destino al cebo intensivo.

Pero es que, adcmás, esta orien[ación
productiva vino propiciando la introduc-
cicín dc razas especializadas entre las yue
han yucdado la ('harolcsa y la Limusina.
Pero cl prohlema del mantcnimiento de
las madres siguc existiendo, complicado

por las mayores exigencias y menor rusti-
cidad yue cl ganado autóctono, al yue,
desde luego, gana en precocidad, por lo
que se vuelve a la consideración de las
razas indígenas, el crucc industrial (Fl )
con las cuales permite aprovechar el vigor
híbrido (heterosis). Aquí las razas de mon-
taña, como es el caso de la Negra Ihérica,
tienen un papel, aunque no lo sean en
exclusividad.

Imbricaciones sociales
Pero la explotación del vacuno en las

zonas montañosas no es una mera cues-
tión zootécnica, si no que son fueries las
imbricaciones sociales.

En primer lugar las explotaciones son
de dimensión reducida y carácter familiar,
lo yuc determina escasez de recursos y
pequeña posihilidad dc endcudarse. Dc
ayuí yue desde siempre se haya tendido
a la explotación lechera, poryue ahsorbe
mayor mano de obra, y po! .^ue pern^ite
ohtener ingresos periódicos a muy corto
plazo, imporiante en la econonúa familiar
(empresa y familia se identifican).

En la cconomía dc mont«ña, abstrac-
ción hecha del problema de las cuotas
(todavía sc discutc la asignacicín de las
célehre 5(>O.(x10 toneladas), y de la pt'otec-
ción a las producciones de montaña, la
producción lechera puede asentarse, con
vacas frisonas, en los prados, notmalmente
privados, de las cercanías de los pohlados
y los pastizales de haja cota.

Esta prcxlucción, así a^ncebida am man-
tenimiento básim sobre la cuhieria herbá-
cea, en gran parte -a vecc;s en su totalidad-
de forma natural, supone un elemento de
eyuilihrio en la econonva de la empresa
familiar, pero su dcsan-ullo y muchas veces
la mera existencia en la actualidad vienc
limitada por varios factores:

- Se estahlece un círculo por el cual las

condiciones dcl mercado hacc yue se trate
de intensificar la producción, lo cual Ilcva
a mayor depcndencia dcl mercado.

- La propia estructura de empresa de
montaña determina la producción redu-
cida, lu yue acarrca una postcrgación (la
leche se paga sensihlemente menos al
peyueñu productor).

- En este escenario, y lo venimos seña-
lando desde 1953, al pcyucño productor
de montaña, cn el corto plvo, sólo ticne
la alternativa de desaparecer, sencilla-
mente, lo yue viene ocurriendo en un
goteo continuo más o menus intenso, o
bien fotzar la producción.

Pero como la presencia humana en la
montaña resulta de total neccsidad, seiía
de primordial importancia el yue se pro-
piciara una acción favoreccdora de la aso-
ciación de peyueños productores de
montaña (algunos necesariamente desapa-
recerían) que permitiera trabajar con eco-
nomías de escala, desde el momento yue
el for^amicnto individual de la producción,
aún cc>n un grado sensible de incremento
de productividad, no puede ir mu_v le,jos
para cste tipo dc cmpresas.

Sin embargo, cl asociacionismo (sin
considerar la naturaleza jurídica) no exime
de la mejora de la productividad, y la
explotación de montaña está en huenas
condicioncs para ello ya yue puede mini-
mizar la función de costes sobre la hase
del pastoreo, pero ello supone:

- Recuperación de áreas de pastizal,
unas afectadas de fuerie erosión con cár-
cavas de importancia en las laderas, algu-
nas irrecuperahles por haher dejado al
dcscuhierio la roca madre; otras dcgrada-
das por el exceso de pastoreo.

De una y otra forma tcnemos amplios
casos en todas las montañas españolas.

- tJna gran parte de los pastos no reci-
hen ningún cuidado, o hien los cuidados
son hario escasos, con lo quc muchos de
ellos muestran un estado cualitativo infe-
rior al yue podrían tener, resaltando dos
aspectus: la invasión dc flora dc poco
valor nutritivo y fuerte alteración dc la
relación gramíneas-leguminosas.

El primer caso no puede ser ahordado
más yue por los Pcxíeres Púhlicos, no sólo
por la inversión quc supone, si no poryuc
cn muy alta proporción afccta a tcrrcnos
dc titularidacl púhlica.

EI segundo dehe ser apoyado t^cnica y
financieramente, dada la estructura, ya
señalada, de la explotación de montaña.

EI mantenimiento sohrc cl pasto resulta
fundamcntal para el logro de una posición
competitiva por lo quc suponc dc hajo
coste (en el pastoreo directo, según Davie,
cs posihle ohtener entrc ^(>() y^1(N) kg dc
Icchc).

Por otro lado, cl h^íbitat dc montaña es
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bastante semejante entrc las distintas cor-
dilleras, pero la latitud y el clima condi-
ciona la explotación.

El ambiente de humedad relativamente
continua y con temperatura nunca dema-
siada baja, por tanto con diferencias no
muy acentuadas, como viene a suceder en
la zona costera cantábrica, permite una
permanencia en el pasto más prolongada
que lo que se da en las montañas del
interior, como en el caso de los sistemas
Ibérico y Central.

Pero en uno y otro caso hay que salvar
el invierno especialmente duro en lugares
como las montañas de León, las sierras de
Soria y Teruel o ambas vertitentes de So-
mosierra, Guadarrama y Gredos, aunque
tampoco es igual las pequeñas alturas de
la costa astur-cántabro-vasca, que las co-

marcas de Reinosa o los Picos de Europa,
y no digamos de los Pirineos en sus tres
tramos, a poco que nos alejemos del mar.

Cubrir este periodo de invierno (no
olvidemos que hay lugares de la vertiente
sur de la Cordillera Cantábrica, de las
montañas leonesas o sierras de la Ibérica,
que durante días quedan aislados por la
nieve) resultando fundamental el ensilado
de hierba, forma que según Rodríguez
Castañón (1996) es la de menor coste.

De aquí que sea primordial el cuidado
de prados y pastizales, a 6n de lograr exce-
dcntes herbáceos, que si bien pueden lo-
grarse de los pastos naturales -no siempre,
ni en cantidad suficiente- hay que asegu-
rarlo con el establecimiento de prados de
siega que podrían suministrar forraje con
una buena relación gramíneas-leguminosas.
Se puede decir que, para el ambiente edá-
ñco y climático de valles y laderas suaves,
las praderas pueden establecerse a base de
lolium, dactilo, fleo y festuca para las gra-
míneas y trebol (pratense, repens) y alfalfa
para las leguminosas, en sus correspon-
dientes variedades, y en las proporciones
según lo que se pretenda.

Pero en la economía de montaña resta
la explotación de las cotas de mayor alti-
tud y áreas más difíciles, con aprove-
chamiento de los pastizales naturales (la
topografía llega a imposibilitar el estable-
cimiento de praderas cultivadas) y que no
debe deteriorarse, lo que supone ante
todo evitar su ultranza el pastoreo abu-
sivo; el introducir más cabezas de las que
puede soportar el pastizal no lleva más
que al agotamiento y a su consecuencia la
erosión, que puede ser ya la ruina total si
no se ataja a tiempo.

Por otro lado, siempre es conveniente
que la atención se complete con resiem-
bras cubriendo las posibles calvas y elimi-
nando plantas inútiles o de poco valor.
Todo lo cual se complica al ser la mayor
parte de tales terrenos de titularidad

pública.
La explotación de estos prados, propia-

mente de montaña por su altitud, requie-
ren animales adaptados en lo yue nos
podemos remitir a las razas ya citadas y
su orientación productivas la carne, sin
pasar por alto la existencia de tipos de
doblc aptitud como la citada Parda Alpina
y la Mantequera Leonesa (prácticamente
residual).

Sin embargo la explotación de vacuno
de carne presenta unos puntos de interés.

En primer lugar la base de la explota-
ción tiene que ser el aprovechamiento de
los recursos, pero la estacionalidad de
éstos, su limitación y la gran adaptación
de los animales hace:

1°) Que el ganadero pase, en mayor o
menor grado, a depender del mercado
para la adquisición de factores.

2") La gran adaptación al ambiente sc
suele acompañar de una falta de precoci-
dad por parte del ganado que se explota.

Estos hechos determinan una posición
no competitiva en cl mercado de la carne
ya yue si bien nuestras razas más típicas -
Tudanca, Asturiana, Negra Ibérica- llegan

a un rendimicnto a la canal que pucdc
superar ligeramente el SU%, tardan cn Ile-
gar al peso de matadero, por lo que no
pueden entrar como añojos.

En estas condiciones las posibilidades
estriban en:

I°) Mantenimiento de las hemhras
reproductoras y venta de las c^ías al sector
de cebaderos.

2°) Produccicín dc crías y cehamiento
en las propias empresas productoras. Esto
representa la mayor viahilidad, al igual
que la producción de leche en la mon-
taña, cuando se produce en grupo (la
Acción Conceriada puede tomarsc como
precedente).

3°) Venta de terneros para matadcro
como carne altamente cualificada (recor-
demos el nombre que tuvo en ticmpos la
ternera de Castilla).

En realidad, y según el lugar, y hasta
la temporada, la combinaciún de estas
posibilidades sería la estrategia a seguir cn
orden al logro de un mejor precio, lu yuc
permite aumentar el henel'icio hruto, lo
que puede lograrse sohre una triple hase:

- Aumento de la precocidad dc nues-
tras razas au[óctonas, a conseguir por el
cruce con sementalcs dc razas carniccras,
lo que entraña el mantenimiento de hem-
bras en pureza, con preferencia seleccio-
nadas por su rusticidad.

- Disminución del coste dc producción
(los costes fijos se comportan como limi-
tantes en las pequeñas explotacioncs) p^i-
ra lo quc se cuenta con cl mantcnimicnto
sobre el pasto como pieza [undamental,
y experiencias en media montaña (Pi-
rineos y Asturias) han mostrado scr más
eficaz la intensificación del suelo yue la
estrictamente ganadera (no hay yuc per-
der de vista las posihilidades de diversifi-
cación de la cmpresa) para el aumcnto
del beneficio.

- Máxima atcnción a la comcrcializa-
ción del producto, cuya mala rcalización
comprometc lo logrado por la raciunaliz^^^-
ción del coste. Véase que al pequeño
ganadcro se le viene pagando la Icchc lx^r
debajo, a veces sensihlcmentc, del precio
usual en la zona (entrc éstas también se
dan diferencias notorias). Ue ayuí yue
vengamos insistiendo, una y otra vcz, en
el asociacionismo, sin prejuzgar su forma,
como medio de eyuilihrio dc la peyucña-
media empresa ganadera (por supucsto
que algunas son ya insalvahles).

En resumen, la econuntia dc montaña
presenta puntos demasiado dclicados co-
mo para dejarla al alhur de un mcrrido
con fucrzas cada vez más concrntradas,
pero cllo no significa propugnar un intcr-
vencionismo, si no una polítir^ agraria
propiciadora de la defcnsa fru^tc a lus gi-
gantes mercantiles. n
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Sistemas de explotación del
cerdo Ibérico y sus cruces
PEDRO BLANCO BUENO. IsMAEL OVEJERO RUBIO. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL. U.P.M.

I notable crecimiento experimentado en la demanda
de los productos del cerdo Ibérico está originando,
paralelamente, una imporiante transformación expan-
sionista del subsector en su conjunto, yue en un prin-
cipio se produjo de forma un tanto indiscriminada: a
esta situación le ha venido a poner coto, estimamos
yue también sin criterios técnico-productivos específi-

cos sino con fundamentos puramente sanitarios, el Decreto
158/99 del Diario Oficial de Extremadura publicado el 2 de
octubre de 1999.

Hace tan sólo una yuincena de años, en pleno auge del desa-
rrollo de las campañas institucionales de control para la erradi-

Modelo dásico de Navideños

Mentenimiento

Edad^mese^)

Figura 1.-Modelo clásico de navideños.

cación de la Peste Porcina Africana (PPA), eran muy pocas las
personas (ganaderos, técnicos o industriales) que hubieran apos-
tado poryue hoy en día pudieran darse las condiciones en las
que los subsectores implicados se encuentran y, menos aún, por
las yue se han dado en los dos últimos años con un fuerte desa-
bastecimiento del mercado en piezas nobles convenientemente
preparadas para cubrir, ni siyuiera, la demanda interna.

EI ganadero se vió sorprendido con instalaciones obsoletas,
en mal estado de conservación e inadecuadas, pero enor-
memente motivado (e incluso obligado) por el mercado para
producir "de cualyuier forma". El citado Decreto 158/99, orien-
tado a ordenar el desconcierto existente, es una aplicación res-
trictiva del Real Decreto 1(k^ti/94 de 20 de mayo, (B.O.E. de 7
de julio de 1994.)

Aunyue somos optimistas en cuanto al futuro próximo de las
explotaciones del cerdo Ibérico y sus cruces, no por ello qucre-
mos alejarnos del realismo y la objetividad: la estricta aplica-
ción de la actual normativa conlleva un incremento de los a^stes

fijos de producción (respecto a la situación anterior) yue ha de
ser asumido por el ganadero como pérdida de rentabilidad,
repercutidos en el precio de venta o compensados mediantc el
incremento de la productividad: por cerda reproductora y por
unidad de superficie. No creemos acertadas ninguna de las dos
primeras posibilidades: ni el ganadero dehe asumirlo a costa de
una menor rentabilidad de su explotación, ni cahe esperar yue cl
mercado (en las actuales condiciones, a fecha de julio de 2O00)
esté predispuesto a aceptar precios mayores. Por el contrario,
tenemos la firme convicción de yue es necesario y factible man-
tener una rentabilidad aceptable mejorando la productividad en
las dos vertientes enumeradas.

Es este contexto, yue a su vez es multifactorial, cs
donde cobran importancia las posibles alternativas sohrc
eUlos sistemas y el/los modelos de explotación yuc seguir
en cada explotación y para cada situación particular.

Bajo la denominación de "modelo" ha de entende ĉ-se cl
conjunto de actuaciones (gestión integral) sohre todos los
factores productivos. Por problema de espacio, en cstas
líneas nos vamos a ocupar fundamentalmente de las posi-
bles variaciones "entre modclos" en función de las opcio-
nes para: tipos genéticos empleados, base de la alimenta-
ción y manejo de los animales.

A1 referirnos a la posibilidad de reducir a^stes mcdiante
la apropiada gestión en la fase reproductiva (la elccción
de los tipos genéticos es un aspecto fundamental), no esta-
mos proponiendo la libertad absoluta en los cruzamientos
sino, muy al contrario, unas pautas generales para la elcc-
ción de los rcproductores en función del sistema y dcl
modelo, así como la limitación de los cruzamientos para
homogeneizar los productos 6nales (dentro de una amplia
gama de terminaciones) y facilitar el establecimiento de
medidas de control. De estas pautas generales sobrc la
base animal trataremos más adelante, al exponer cada

uno de los modelos de explotación.

Factores limitantes de la calidad y cantidad del
cebo en montanera: aspectos cualitativos y
cuantitativos

Dejando aparte la superficie arbolada disp^nible como pri-
mer factor limitante, y fijada ésta, se presen[an dos variahlcs
susceptibles de mejora: 1") la carga ganadera, por incremcnto
de la producción de bellota, y 2^) la calidad de la base alimenti-
cia, por la disponibilidad de hierba.

Recordando una máxima de nuestros mayores (cuando no
existía la posibilidad de complementar la montanera con ali-
mentos concentrados en proteína), que decía: "no esperes jamo-
nes buenos de otoños secos", debemos pensar en la necesidad
de reservar, desde las primeras Iluvias de otoño, la hierba joven
de la superficie prevista para la montanera. Por ello, con sufi-
ciente antelación, se deberán retirar de dichas ronas I^n restantcs

34/MUNDO GANADERO/SEPTIEMBRE 2000



...desde nuestros
orígenes.

Vitral institucional año 1941. Patrimonio de Laboratorios SYVA S.A.

sY^a
Laboratorios

Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57

Teléfono 987 800 800 • Fax 987 80 24 52
http://www.syva.es • e-mail: markefingC^syva.es

24010 LEÓN (SPAINJ



^ ^ -
^ •• •^ •

animales: es práctica común permitir el pastoreo de vacas y ove-
jas hasta fechas muy próximas a la entrada de los cerdos, lo
que, unido a la normal escasez de pastos en esas épocas, pena-
liza a éstos con un bajo aporte proteia^.

Para unas condiciones normales en cuanto a la producción
de bellotas, se calcula yue la escasez de hierba durante la mon-
tanera puede provocar una notable disminución de la calidad
de los jamones: su apreciación puede reducirse hasta en un 20
por 1(x).

Pero es la bellota el factor yue más afecta a la calidad de los
productos obtenidos: manteniéndose fijos los demás factores, la
bellota explica hasta el 80 por 1(x) las variaciones
de calidad. En este sentido nos hacemos partíei-
pes de las inquietudes reflejadas en diversos tra-
bajos de investigación (Vázquez, 1^8; Pozo Quin-
tanilla y col, 1999) relativos al gran efecto de varias
plagas (Torhir viridiaiia L., principalmente, entre
otras muchas) sobre la productividad de los enci-
nares. Su adecuado tratamiento puede permitir un
incremento de la producción anual media de bello-
tas estimado en el 35-40%, y paralelamente, un
porcentaje equivalente del potencial de reposición
en carne.

Resulta obvia, pues, la necesidad de potenciar
las actuaciones relativas al control de las plagas
que afectan a nuestros encinares que representan
uno de los principales factores de producción del
cerdo Ibérico en la dehesa. Estas actuaciones
deben enfocarse tanto a nivel privado como de las
administraciones autonómicas ( que en algunos
casos ya las vienen realizando, pero de forma muy
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pienso en extensivo > Ibérico puro de pienso en intensivo.
• La pervivencia del porcino Ibérico ha sido posihlc gracias a

la intervención de la raza Duroc (y no por casualidad sino por
razones muy concretas) y posiblemente ( los ciclos sc repitcn)
tengamos yue volver a depender de esta raza. Entretanto, utili-
cemos con cordura un poco de lo mucho que tiene de bueno.

Sistemas y modelos de explotación

De forma muy general, los sistemas han venido clasificán-
dose (y continúan haciéndolo) en extensivos, se ĉniextensivos e
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tímida); sobre todo, queremos hacer un Ilama- Figura2.-Modelodásicodemarceños(cidolargo).
miento desde estas líneas a las Agencias de Medio
Ambiente (As.M.A.) para que no sólo articulen un sistema que
facilite los tratamientos sino que ellas mismas propongan los
más adecuados.

Estimamos que posiblemente sea este el mejor sistema de
"ayuda" que las explotaciones extensivas del porcino Ibérico
pudieran recibir y de la que se beneficiarían todas las especies
animales que conviven en la dehesa arbolada.

Consideraciones previas a la exposición de los
modelos de explotación

Como recordatorio para la mejor comprensión de los mode-
los que más adelante se exponen, hemos de tener presente que:

• La trascendencia económica de la montanera no reside en
el precio que el ganadero percibe por el peso de la reposición,
sino en el sobreprecio yue obtiene por el peso que los animales
tenían a la entrada.

• El aprovechamiento de la montanera esta íntimamente
ligado a la preparación previa de los animales (fase de cntipcio
en la premontanera), la edad y los pesos dc entrada y salida, y
también al sexo (los machos presentan mejores índices de con-
versión ).

• Para ciertos grados de variación genética, la calidad final se
ve más afectada por la alimentación recibida que por la propia
variación genética, como se refleja en la siguiente secuencia de
calidades: Ibérico puro de bellota > Cruzado (75% Ibérico) de
bellota > Ibérico puro de recebo.

• Para ciertos grados de variación genética y recibiendo el
mismo tipo de alimentación, la calidad final depende en mayor
proporción de) manejo y ubicación de los animales que de la
propia variación genética, como ocurre por cjemplo en la
siguiente secuencia de calidades: Cruzados (75% Ibérico) de

intensivos, pero con tantos posibles puntos en común en algunas
de las fases entre los dos primeros y entre los dos últimos entrc
sí, respectivamente, y en ocasiones con aspectos diferencialcs
dentro del mismo sistema, que hemos de recurrir a los yuc sc
han dado en denominar "modelos" para difcrenciar tamhién las
distintas calidades que se obticnen.

Sistema extensivo tradicional

Su estrategia de producción se fundamentaha en la planifi-
cación reproductiva dirigida a obtener 2 partos/cerda/año, con
utilización exclusiva de reproductores dc raza pura Ihérica y
concentración de partos en dos épocas tradicionales (una paii-
dera en noviembre/diciembre, con producción dc los dcnomi-
nados lechones navideños y otra en mayo/junio, cuyos Icchones
recibían la denominación de agostones por la fecha del des-
tete).

A las cerdas de reposición (elegidas del parto dc los navidc-
ños) se les permitía su primera cuhrición con un año de cdad,
en noviembre/diciembre: el primer parto ocurría en fchre-
ro/marzo, produciendo los lechones marceños. Tras este primer
parto, se optaba hien por una lactación corta para Ilevarlas a la
siguiente cubrición inmediatamente (febrero-marr.o) y sincroni-
zarlas con el ciclo tradicional del parto de mayo/junio, bien por
una lactación normal de dos meses y retrasar su cuhricicín al
verano y sincronizarlas con el ciclo tradicional de partos en
noviembre/diciembre.

Todo el cebo se realizaba (o al menos se pretcndía realizar
en exclusividad) en montanera, coexisticndo animales con eda-
des, pesos y entipno muy distintos al inicio de la misma.

Destete de los lechones a la edad de 2 meses con l l- l2 kg.
de peso apoyados con pienso durante la lactación.

Consecuentemente, se obtenían animales cehados y tcrmina-

36/MUNDO GANADERO/SEPTIEMBRE 2000



q

• . ^'

• • ^ • - ^



. , ^ _ _

.. . ^

dos en montancra con tres edades distintas (entre 20 y 22 meses
de cdad para los agostones y marceños, respectivamente, y con
14-15 meses para los navideños) pero, en la práctica, de sólo
dos calidades: la principal diferencia radicaba en el mayor o
menor pcríodo de "mantenimiento y entipuo" que hubiesen dis-
frutado.

En las figuras 1 y 2 se representan los modelos clásicos de
navideños y de marceños, respectivamente.

L,os agostones y marceños, que tenían un período de "e^^ti-
pcrc^" excesivamente largo (entre 15 y 17 meses) a hase de ali-
mentos voluminosos casi en exclusividad, eran animales con una
elevada capacidad de ingestión en el período final de cebo que
mostraban un acusado crecimiento compensatorio, con ganan-
cias medias diarias muy superiores a la de los navideños, y lle-

U \ 'L 'h O. Ei 'o . XY^
^`c`

\^,

Edad (meses)

Figura 3.-Modelo actual de partos de primavera.

gahan al sacrificio, tras la montanera, con unos pesos relativa-
mente altos y con alto gado de engrasamicnto.

En el modelo clásico, los navideños, con un período de man-
tenimiento y enti^ao que duraba unos ^ mcses (marzo a
noviembre), debían ser complementados con cereales para lle-
varlos al inicio de la montanera (10 meses de edad) con el peso
mínimo necesario. Con un prolongado período en montanera y
ganancias medias de peso durante esta fase comprendidos entre
7(1(l y H(1<) gramos/día, los animales alcanzaban 13-14 arrohas a
los 14 meses de edad, bien terminados y con huen grado de
engrasamicnto.

I^ incidencia de diversos acontecimientos por todos conoci-
dos, enh-c los que cabe destacar la PPA por el mayor tiempo de
exposición a la misma en los cicíos de larga duración (los mode-
los clásicos de agostones y marceños), ha hccho que la planifi-
cación rcproductiva y productiva cl^ísica vcnga sustituyéndose
en parte para ajustar los "modelos actuales" al modelo "clásico
de los navideños", aunque mejorando este último al proporcio-
nar una fase de entipcro algo más larga.

Para ello, y dado que la filosofía de la explotacibn extensiva
se hasa en la mayor sincronización posihle entrc las épocas de
máximas necesidades de los animales con las de máxima dispo-
nihilidad de recursos naturales, y en evitar en lo posihle los
efectos negativos de las condiciones ambientales adversas, como
son las temperaturas extremas (Daza, 1999), la reproducción ha
de planificarse para partos de primavera cn marzo/abril y de
otoño en septiemhre/octubre (adelantando en dos meses las
fechas de los modelos clásicos). Así, las heml-^ras de reposición
pueden tencr su primera cubrición a los K-R,5 meses (los actuales

sistemas de alimentacicín lo hacen posiblc), incorporándusc al
ciclo de sus propias madres.

La alimentacicín de los reproductores, hasada cn los rccursos
naturales cíe la dchesa, pero apoyada con cereales, cn f;r,rno y/o
harina, durante todas las fases fisiolcígicas dcl ciclu reproduc-
tivo. EI aprovechamiento de los recursos naturales dc I^r dehesa
por los reproductores Ihéricos supone un ahorTO diario dc picn-
sos del 25-3O`%^ en posdestete y gestación y del 2O'%, cn lactacicín
si se adaptan cargas ganaderas de 6-8 cerdas/ha cn pr'imavcra y
de 2-3 cerdas/ha en otoño/invierno, con suplemcntaciones de
1,2R y 2,25 kg/día de picnsos en gestación y lactacion respccti-
vamente a las cerdas de la paridera de mayo y dc I,hO y 2,50
kg/día de piensos a las cerdas de la paridera de noviemhre
(Benito y col, 19^fi; Dara, 19c)9).

"' \n \^ r^L

Durante la lactaciGn se apoya a los Icchoncs dcsdc la
tcrccr^>/cuarta scmana dcl parto con un picnso dc arran-
que cyuilihrado. En la fase de postdestcte se Ies admi-
nistra alrcdedor de 1 kg. de pienso por lechcín/día cn cl
alojamicnto dc la ccrda lactantc, aproximadamcntc
durantc un mes, alcanzando a los cX) días de vida cntre
23-25 kg. dc pcso (final dc la cría).

En los "modelos actuales", la terminacicín dc los cer-
dos provenientes dc las citadas parideras sc pucdc rca-
lirar según los siguientes esquemas productivos:

• Los partos de otoño deberán rcali^ar su acahado
cn la montanera del año siguientc, Ilegandu al sacrificio
de 15-16 mcscs dc cdad y 14 arrohas dc pcso: c)
mancjo cs similar al del modclo clásico dc los navidc-
ños, pero con un ei^ti^^uo mejor conscguidu (sc amplía
en 2 mcscs); así estarán muy hien prep^rrrdos, pur su
dcsarrollo dc los aparatos locornotor y digcstivo, para el
aprovcchamicnto dc la montancra (Fi^ura 4).

• Para los cerdos provenientes dcl parto dc prima-
vcra cahen dos opeioncs cn funci6n dc la prcvisi6n quc
tengamos sohre la generosidad dc la montancra: I)('on
ahundancia de la misma y pudicndo haccr "rescrva",

para prolongar cl pcríodo de ceho hasta finales de febrcro 0
marzo, sc pueden ohtencr animales para el sacril-icio con 12
meses de edad y peso de 12-13 arrohas; 2) En años con prcvi-
sión de tener una producción media/haja de hellotas se impone
la suplementacicín alimenticia con piensos, hicn cn la fase antc-
rior o cn la posterior a la montancra o inclusu durantc la prupia
montanera. Se recomicnda aumentar la racián dur^rnte la prc-
montanera (raciones de 1,7-2.O kg/cerdo/día) con cl fin dc quc
cntrcn cn montancra con el mayor pcso posihlc (prccrho), puc-
dan hacer un mcjor aprovechamiento de la hcllota y sc pucda
acortar el pcríodo dc rcccho en los casos cn que éstc fucra
necesario (Fi^ura 3).

En cualyuicr c^rso, la categoría que se ohtenga (pienso, hcllota
o mcdia bcllota) vcndrá dctcrminada por cl pcso repuc^to con
la correspondicnte alimcntacicín (cn igualdad dcl resto dc con-
diciones), micntras que la calidad resultantc dcprndc cn mayor
proporcicín del menor tiempo transcurrido dcsdc quc consumcn
la bellota hasta cl sacr-ificio.

EI sistema semiextensivo

Suponc una cierta intcnsificaci<ín dcl cxtcnsivo _v rcúnc las
siguientes características:

• Utilización de madres cruzadas Ihérico x Durcx y dc padres
Ibéricos puros. Con ello se consif;ue incrementar I.r productivi-
dad numériea en aproximadamente 4 lechones al año, respccto
al crluamiento cn purera, y los cerdos producidus acogcr-sc ^r las
denominaciones de or-igcn.

• División dcl rcbaño de cerdas en 2 piaras o lotcs planifi-
cando la reproduccicín a 2 partos/hemhra/año. Ohtcncicín dc 4
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fechas de partos al año: marro y septiemhre para un lote y
junio y diciemhre para el otro.

Se alternan así cuhriciones y parideras con desfases de 3
meses de modo que las cerdas yue queden vacías en un pcríodo
de monta cambian de lote para cubrirse a los 3 meses. Con
esta planificacicín, realmente puedc conseguirse un ritmo repro-
ductivo medio de 1,K-1,9 partos/cerda presente y año, con perí-
odos dc monta de una duración de 25 a 30 días, y una pro-
ductividad numérica de 13-14 lechones/cerda presente/año.

• Período de lactaeión de 42-45 días con pesos de los lecho-
nes al destete de 11-13 kg.

• La fase de cría, hasta la edad de 9O días y pesos
comprendidos entre 23/25 kg, sc debe realizar en naves
cerradas (mejor que en corrales o parques con naves
ahiertas); la recría y el precebo, en parques con naves
ahiertas (mejor yue en corr^iles), a base de piensos equi-
lihrados hasta que los animales alcancen el peso de ini-

• Instalacioncs similares a las utiliradas cn las cxplolacioncs
intensivas dc cerdo hlanco, de forma yuc pcrmitan rcalir.ar
vacíos sanitarios (todo dcntro-lodo fucra) cn lus localcs dc
maternidad (partc^lactación), transicicín y ccho.

EI sistema intensivo permite ohtencr, cn funcicín dc Ios tipos
genéticos utilizados (hcmhras Duroc x Ihrricu o hcmhras puras
Durc^c, en amhos casos c^wadas con machos puros Ihériros), res-
pectivamente los siguienlcs índiccs t^cnicos: ^,l y^,^7 partos/ccr-
da/año, productividad num^rica de IS,a y 19-ZI lechcmcs; índices
de transformació q cn postdcslctc dc 2? y 2,11 (kf:/k^); índiccs dc

Modelo actual de partos de otoño
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Figura 4.-Modelo actual de partos de otoño.

desde los 10O kg. de peso vivo con alimentos autorizados y edad
mínima al sacrificio de 12 mescs (Denominación de Origen
Dchcsa de Extrcmadura, 1999).

4) [ ara los animales de la paridera de junio cabe una
segunda alternativa, igualmentc válida para cualyuier fecha dc
partos pero especialmente para ésta, cuya tenninación en mon-
tanera implicaría una edad de sacrificio a los 19 meses (difícil-
mente asumible en la mayoría de los casos), que es la produc-
ción de cerdos de "primor": animales sacrificados jóvenes (5-6
mescs) con 65-HO kg de peso vivo, destinados al consumo en
fresco. Posiblemente sea esta opcicín una de las de mayor ciesa-
rrollo futuro a no muy largo plazo para las producciones scnticx-
tensivas c intensivas c1e los cerdos cruzadcis.

EI sistema intensivo

Utiliza cruces del cerdo Ib^rieo y cíebería tener como bases
fundamentales las siguientes:

Antc todo, el sistema se justifica porquc la oferta, en el
ámbito nacional, de cerdos de bellota y media hellota es insufi-
ciente; que viene demandando productos de calidades inteime-
dias cntre las de estos cruces y la del cerdo blanco.

• Utilización de madres Duroc y padres Ibéricos (productos
cruzados al _50 por 10O), o de hembras cruzadas al 50 por 1(x) y
padres Ihéricos (productos del 75 por 1(x) dc Ib^rico, de ĉnás
calidad). Somos conscientes de la utilización, en ocasiones, de
ccrdos provenientes de otras líneas paternales distintas a los que
aquí se proponen, pero creemos que no debiera ocun-ir así.

• Manejo reproductivo por lotes, con desfases comprendidos
entre 7 y 21 días en funcicín de las dimcnsiones de la explota-
ción. Destetes a los 25-3(1 días.

• Programa de alimentación de los reproductores similar al
utilirado para el cerdo blanco. En recría y cebo dcbcr^ín utili-
zarse piensos diseñados para me,jorar la calidad dc la carne.

transfonnación en ceho, cntre 24 y 15O kg., a los IO meses de
edad: 4,4 y^4,0 (k^/kg), (García, 1993 ^ Daza, lc)^)^)).

Asimismo, el sistcma intcnsivo permite producir las hcmhras
de reposicibn para las explotaciuncs scmicxtcnsivas (hcmhras
Ih^rico x Duroc) y ccrdos dc primor dc 7U-^iO kg.

Resum^n y conclusic^r^c^^

A pcsar dc la fucrtc U-ansformacibn cxperimcntada cn los
últimos años cn las infracstructuras dc las cxplutacioncs, las pro-
ductividades yuc sc ohticncn cn las dc tipu cxtcnsivu v scmicx-
tensivo (1O y 14 lechoncs, respectivamrntc) son muy hajas. por
cllo se hace necesaria la intensificacicín dc las fasrs rcproductiva
y de cría, al tiempo yuc scría deseahlc la cxtrnsific<icicín dr I^^
fase de ccho en montancra v, cn lo posihlc, tnmhirn I^i pre-
montancra para lograr productos dc calidad.

En las cxplotacioncs semicxtcnsivas, la intcnsific^icicín dc la
reproduccibn dehe hasarse, en primer lugar, cn la clcccicín clr las
líncas parenlales m^ís apropiadas y, en scgundo lu^;ar, cn un
manejo m^ís apropiado mcdiantc la adopcicín dc lutcs dc los
reproductores en las fases de cuhrición y gestacicín, lo yuc faci-
lila su control.

Si se dispone de las instalaciones adecuadas par,^ rl pustdcs-
tcte, la reducción de la lactacicín a 45 scm^ina, con una ali-
mentación cyuilihrada, reduciría la prnalixacieín cluc cstán
tenicndo las rcproductoras Ib^ricas cn la fasc dc I^ictaci<ín, pcr-
mitiendo incrementar el ritmu repruductivo a 2? partos/ccrda
y año y auit^cntar a l^ y If^ lechoncs la productividad num^rica
para las cerdas puras y cruiaclas, respcctivamrntc.

La ampliación del período dc montancr^i ha dc vcnir prcrc-
dido de una gestión integral de nuestros encinares, yuc pasa
inexorablemente por el control de plagas yuc año U-as año mcr-
man cunsiderahlcmentc la produccicín dc hcllotas.
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Planificación de explotaciones
intensivas de porcino Ibérico
ARGIMIRO DAZA. DPTO. PRODUCCIÓN ANIMAL. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE MADRID.

e estima que el censo nacional actual de cerdas Ibé-
ricas, incluyendo a los animales de reposición, puede
situarse en torno a 2(x).000 reproductoras de las cua-
les el 53,5% serían de raza Ihérica en pureza y el
46,5% cerdas cruzadas. Tal censo produjo, en 199H,
1.690.(xx) cerdos cebados de los yue el 65% fueron
de pienso, el 21% de montanera y el 14%^ de recebo

(Espárrago et al 19Ic^ La agricultura y ganadería extremeñas en
199K. Ed. Caja Rural de Badajoz).

Como puede observarse una fracción importante de los cer-
dos producidos son de pienso
y, por tanto, de peor calidad
yue los de la montanera y re-
cebo.

El cerdo Ibérico se ha ex-
plotado, gcneralmente, bajo
fórmulas extensivas y semiex-
tensivas de producción obte-
niéndose productividades muy
bajas como consecuencia de la
baja prolificidad de la cerda
Ibérica y de la práctica, en
muchas explotaciones, de es-
yuemas de manejo poco ade-
cuados. A pesar de ello, la
rentabilidad del sector ha sido
estimable durante los últimos
años debido a los precios ele-
vados de mercado de lechones
y cerdos cebados lo que ha
derivado en yue censos y pro-
ducciones se hayan, práctica-
mcntc, duplicado en los últi-
mos dicz años.

Este auge inusitado de la
producción y por tanto de la
oferta puedc que, en un tuturo

La justificación de la potenciación de la explotación intensiva
dentro del sector del porcino Ibérico se apoya, actualmente, en
consideraciones de tipo comercial y técnico-productivas.

Así, hajo el prisma comercial parece clara la existencia de
un amplio segmento de mercado que, inlluido por el gran pre-
dicamento de los produetos elaborados de poreino Ihérico
demanda productos dc mcdiana calidad ni tan caros como cl
cerdo de bellota ni tan baratos como el cerdo blanco. Estos
productos de calidad intermedia podrían ser los cerdos de tipo
Ibérico cruzados de pienso y los cerdos de "primor"

La potenciación de la explotación intensiva se apoya en consideraciones comerciales y técnico-productivas.

próximo, incida negativamente en los precios y, por ende, en la
rentabilidad de las explotaciones poco competitivas, aspecto yue
sugiere una modernización de las mismas a corto-medio plazo
con el fin de aumentar la productividad y reducir los costes de
producción.

Dentro de la variada gama de estrategias de modernización
factibles de realizar, la intensificación de la reproducción unida a
la producción de cerdos de pienso es una de ellas, debiéndose
aclarar al respecto yue tal estrategia no tiene poryué romper, en
absoluto, la tradición secular de explotación extcnsiva del por-
cino Ibérico. De hecho, hace ya medio siglo yue las explotacio-
nes intensiva y extensiva han coexistido y se han desarrollado
conjuntamente, en el ecosistema de la dehesa, sin interferencias
comerciales graves a pesar de las deficiencias históricas en la
diferenciación de los productos.

De otra parte, la industria está especialmente interesada en la
producción de cerdos cruzados de pienso poryue su produccicín
continua, a lo largo de todo el año, le pern^ite aprovechar más
eficazmentc sus instalaciones y[rabajar con partidas de cerdos
más homogéneos, aspecto que facilita los procesos de elabora-
ción de los productos. También la industria debería estar intere-
sada en yue se llevara a cabo una diferenciación clara y correcta
de los produetos según genética, alimentación, modelo de pro-
ducción y proceso de elaboración, y en este sentido nos da la
impresión yue exhibe ciertas reticencias.

Las consideraciones técnia^-productivas se basan en los puntos
siguientes:

• La explotación intensiva, concebida de manera análoga a la
del cerdo blanco, genera una productividad numérica elevada y
el cruzamiento con la raza Duroc mejora los índiccs técnicos y
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las características de la canal de los cerdos cebados, no pudién-
dose afirmar que tal cruzamiento reduzca ostensiblemente la
calidad sensorial de los productos elaborados (Ruiz et al 1999
Sólo Cerdo Ibérico n`^ abril de 1999). Una buena prueba de
ello es yue las Denominaciones de Origen admiten cerdos 3/4
Ibérico/ 1/4 Duroc. Las diferencias de calidades son evidentes
en jamones pero tales diferencias son mucho menores cuando se
cotejan embutidos.

• Recientemente se está estudiando, con gran profusión, por
eyuipos de investigación interdisciplinares el efecto de la incor-
poración en el pienso de grasas monoinsaturadas y de antioxi-
dantes sobre la calidad de los productos elaborados derivados de
cerdos de pienso con el fin de aa^rtar distancias entre calidades.
En este sentido, sospechamos que, en un futuro no lejano, las
diferencias de calidades, según tipo de alimentación, van a ser
mínimas.

Figura 1. Módulos colectivos para postdestete y precebo. Fuente: Cots.
Suministros Ganaderos (Barcelona).

• Bajo el marco de la explotación intensiva es factible la pro-
ducción de cerdos de bellota (si se dispone o se arrienda mon-
tanera) y de campo, si una parte de la producción anual de
lechones se destina a ello. En este sentido, la explotación inten-
siva es más versátil que la extensiva.

• La producción de cc:rdos de bellota, a escala nacional, está
limitada por la superficie de encinar y alcornocal existente y
por las importantes variaciones interanuales de la producción
de fruto derivadas de los efeetos climáticos y de la incidencia de
las enfermedades sobre el arbolado.

Además, por motivos estructurales, sólo el 30% del área
nacional de encinar y alcornocal (aproximadamente el 50-60%
de la superficie existente en el ecosistema de la dehesa) se esta
destinado al cebo del cerdo Ibéria^, siendo el resto aprovechada
por los rumiantes. Aún suponiendo que todo el área de encinar
y alcornocal de la dehesa se utilizara para la montanera
(2.200.0(X) hectáreas) el potencial anual de producción ascendería
a 1.500.0(X)-1.6(x).(xl0 cerdos con reposiciones de bellota de 4-5
arrobas.

• La producción de cerdos Ihéricos de pienso, en explota-
ción intensiva, es factible de realizarla en cualquier región del
Estado y país del mundo.

Todas estas consideraciones justificativas de la cxplotación
intensiva de porcino Ibérico no pretenden, en absoluto, deva-
luar técnicamente a la explotación extensiva la cual, entendc-
mos yue debe continuar teniendo su sitio en cl ámhito ganadcro
del ecosistema de la dehesa, e incluso no nos parccería dcsacer-
tado yue gozara de un apoyo administrativo semejante al yuc
reciben, de la Unión Europea, las explotaciones extensivas de
rumiantes, modelado según costes de producción y precios de
venta en el mercado.

La producción de cerdos de pienso no debe tcner efectos
comerciales negativos sobre la limitada producción de cerdos de
bellota y de recebo y esperamos que definitivamente así sea si el
proyecto, en ciernes, sobre Norma de Calidad para el .lamón
Paleta y Caña de Lomo dc C'erdo Ihérico se amx:nsúa enh^e Icn
diferentes estamentos afectados del sector y al final observa en
su articulado un control adecuado y una clara difcrenciación de
los productos, según calidad, que eviten, dc una ver para sicm-
pre, los fraudes.

Concepción de la explotación intensiva de cerdo
Ibérico

Puede abordarse de dos maneras. La primera siguiendo los
esyuemas de la explotación clásica de cerdo hlanco y la segunda
según el modelo de cxplotación al aire libre cn "camping° o
cabañas, pudiendo introducirse, en ambas concepciones, ciertas
variantes de alojamiento en las distintas secciones dc la cxplota-
ción.

Así, por ejemplo, en la explotación clásica, con objeto de
reducir la inversión, puede alojarse colectivamcntc a las ccrdas,
durante los períodos de cuhrición-control y gestación, en gru-
pos de 5-6 reproductoras en naves semiahiertas cun corrales y
paryues exteriores, modalidad dc alojamicnto yuc tamhién
podría ser adoptada para las fases de recría y ceho en naves
de suelo cementado constituyendo corrales con paryue para 5O-
60 e incluso más animales. En este modelo es rccomcndahle
que se respete la maternidad en jaulas para cerda enclaustrada
con el tm de reducir, al máximo posible, la mortalidad dc lecho-
nes durante la lactancia.

La concepción al aire lihre es, en realidad, una explotación
semiextensiva, aunyue la base jurídica de las explotaciones por-
cinas, como veremos después, la considere como intcnsiva.

En este c^t_so, como es sabido, los animalcs de alojan en par-
ques distintos según su estado fisiológico o período dc desarrollo:
paryues de parto y lactación, parques de cuhrición-control, par-
ques de gestación, parques de postdestete, recría y ceho etc. La
separación entre paryues se realiza mediante cerc^rs de mall^vo y
en cada uno de ellos se disponen cabañas individualcs (parto y
lactación) o colectivas (cubrición, gcstación, postdcstctc, ccho)
construidas de chapa, madera o material sintético. Los paryucs
pueden dividirse en paryucs más peyueños, mediante cercas
eléctricas de 2 ó 3 hilos, con el fin de separar al lote de cerdas
en lotes más pequeños según edad, tamaño, condición corpo-
ral, etc. y llevar a cabo un manejo más adecuado de la alimcn-
tación.

En este modelo, teóricamente, pueden introducirse muchas
variantes de alojamicnto para cerdas, según período fisiológico, y
para lechones y cerdos, con objeto de mejorar la productividad,
aunyue tal mejora supone un aumento de la inversión por phv<a.
Si bien este tema será tratado posteriormente, en nuestra opi-
nión, las variantes de alojamiento más interesantes para la explo-
tación al aire libre residirían en disponer dc una nave dásica
para cubrición-control, de módulos móviles para lechones deste-
tados e incluso la realizacicín de la recría y el cebo de cerdos en
nave buscando: aumentar la fertilidad y la prolificidad, reducir la
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mortalidad de Iechoncs dcstctados y de cerdos y mejorar el
índicc dc transfurrnacicín dcl alimento desde el destete hasta el
sacrificio, variahles yue tienen una incidencia importante cn cl
coste de producción del cerdo de 14 arrohas.

Base jurídica de las explotaciones

EI Real Decreto 324/2(xx) de 3 de marr.o (B.O.E. n° SR de 8
de marzo de 2000) define el sistema de explotación intensivo
como "el utilizado por los ganaderos cuando alojan a sus ani-
males en las mismas instalaciones, donde se les suministra una
alimentación fundamentalmente a base de pienso compuesto
incluida la explotación al aire lihre denominada sistema de
« camping» o «cabañas».

Previamente al establecimiento de explo-
taciones porcinas intensivas, bien en aloja-
micnto cerrado o hien en "camping", reco-
mendamos a los proyectistas la lectura del
Real Decreto precitado y las disposiciones
al respecto de la comunidad autónoma
correspondiente.

Concretamente para Extremadura, re-
gión dondc se explota casi el 60% del
censo nacional de reproductoras de tipo
Ibérico la Regulación Zootécnico Sanitaria
de las Explotaciones Porcinas viene refle-
jada en el Diario Oficial número 116 de 2
de cxtuhre de 199y, del que resaltamos los
aspectos siguientes:

• Se consideran animales del tronco Ibé-
rico los de la r< ĉza Ibérica en pureza o sus

las ya existentes cxigc una mcmoria, realizada por vcterinariu, cn
la quc tigure un croquis del empluamiento de la explotación, un
informe técnico-sanitario sohre las condiciones hi^iosanitarias dc
la explotación proyectada y un programa que obscrve las medi-
das pmfilácticas, memoria a la que se unirán la licencia munici-
pal, la declaración de impacto amhiental (para explotaciones
mayores de 100 cahczas) y un programa de gcstión dc purincs,
documentos yue acompañarán a la solicitud de inscripctibn en cl
Re^stro de Explotaciones Porcinas di^igida al Uirector General
dc Producción, Investigación y Formación Agraria.

• En lo que concierne a su uhicación y distancias a respetar,
las explotaciones porcinas estarán situadas, como mínimo, a
1.500 metros de cascos urhanos y núcleos de población, a 1.0(>O

CUADRO I. Equivalencias en U.G.M (U.G.M equivale a un bovino adulto)
de bs distintos tipos de ganado porcino y el cartenido en nitr^ógeno de sus

estiércoles al inicio del periab de almacenamiento.
FY^ente: Anexo 1 del Real DecreM 324/2000 de 3 de marzo.

Tipo de ganado Estiércol rwuwo y Cartenldo en nitrógerw Equfvalencla
(a^aza) sernlGquwo (m'/año) kg./plaza/año UGM

Cerda en ciclo cercado 17,75 57,60 0,96
Cerda con lechones hasta el destete (06 ^•) 5,10 15,00 0,25
Cerda con lechones hasta 20 kg. 6,12 18,00 0,30
Cerda de reposición 2,50 8,50 0,14
Lechones de 6 a 20 kg. 0,41 1,19 0,02
Cerdo de 20 a 50 kg. 1,80 6,00 0,10
Cerdo de 50 a 100 kg. 2,50 8,50 0,14
Cerdo de cebo de 20 a 100 kg. 2,15 7,25 0,12
Vercacos 6,12 18,00 0,30

cruces industriales con la raza Duroc y/o Durcx-Jersey.
• En las zonas consideradas como de producción de cerdo

Ibérico ( LEXT, 1990,73; LEXT, 1991, 1 y LEXT 1997, 1 h 1) no
está autorizada la instalación y/o ampliación de explotaciones
porcinas no pertenecientes al tronco Ibérico o a las razas Duroc
y/o Duroc-Jersey.

• Se establece un tamaño máximo de explotación de 7_50
reproductoras y/o hasta 5.5(x) animales de cebo, para nuevas
explotaciones y ampliación de las existentes, no definiendo la
ley cuando empieza y cuando termina el segmento productivo
de cebo.

• Todas las explotaciones porcinas deberán cumplir las nor-
mas mínimas de protección y bienestar animal contenidas en el
Rcal Decrcto 1(>4K/1994 de 20 de mayo y disponer, en el aloja-
miento, unas superficies mínimas de 6,3 y 1 m' para verracos,
cerdas y cerdos de cebo respectivamente.

• Dentro dc los requisitos generales todas las explotaciones
deberán aislarse mediante cerca, dispondrán de sistcmas de carga
y descarga de animales que no permitan la entrada de camiones
en el rccinto vallado, estarán obligadas a la retirada del estiércol
producido y depositarlo en lugares donde no se gencren olores
o molcstias a los vecinos y sus instalaciones reunirán condiciones
adecuadas yuc permitan la limpieza, desinfección, desinsectación
v desratización, a cuyos efectos deherán disponer de agua sufi-
cicnte y de un horno crematorio o sistema autorizado de des-
trucción dc cadávcres.

• Las cxplotaciones industriales dispondrán de lazareto (no
especiticándose sus dirnensioncs mínimas), fosa de purín estanca
(con capacidad para una producción de 3 meses), vado sanitario
en los accesos de la explotación, en su caso estercolero imper-
meahlc, pediluvios a la entrada de los locales, vestuario de per-
sonal y lihro de visitas donde se consignen las mismas y las
matrículas de los vehículos que accedan a la explotación.

• La instalación de nuevas explotaciones o la ampliación de

metros de mataderos, industrias chacineras y de centros de apro-
vechamiento dc cadáveres y de tratamiento de estiércoles. Las
naves del ganado distarán, como mínimo, 1(x) metms de auto-
vías, carreteras nacionales y ferrocarriles y 25 metros de carre-
teras comarcales o vecinales, dehiéndose ohservar distancias
mínimas, entre explotaciones, comprendidas entre 100 y l.(1(N)
metros según tamaño de las mismas.

• Las explotaciones con más dc L000 plazas de cebo "dis-
pondrán de instalaciones que permitan la scparación de ani-
males por lotes con una organización de naves con capacidad
no superior a 5(x) plazas separadas entre sí por una distancia
de al menos el doble de la anchura de la nave de mayor capa-
cidad.

• En lo que se refiere a medidas medioamhicntales (elimi-
nación, aplicación y tratamiento de estiércoles y purines) se
seguirá el Real Decre[o 26l/1996 de 2fi de fehrero y el C'ódigo
de Buenas Prácticas Agrarias, aprohado por Orden c1e 24 cie
noviemhre de 199H (D.O.E de 10 de dicicmhre) (LEXT 19c)^,
212), de la Consejería de Af,n-icultura y Comercio de la Junta de
Extremadura, no pudiéndose supcrar, en las zonas declaradas
como vulnerables, un aporte de 17O kg. de nitrógeno por hectá-
rea, aunque durante los primeros programas de actuación cua-
trienal se puede pennitir una cantidad de estiércol quc contcnga
hasta 210 kg./año de nitrógeno. A efectos de cálculo dc la pro-
ducción de purín y de nitrógeno, en las explotaciones porcinas se
deberán tomar los valores quc aparecen retlejados en el cua-
dro [.

Ni el Real Decreto 324/2(x)0 ni las disposiciones del Diario
Oficial de Extremadura dc 2 de octuhre de 1999 sohrc Regula-
ción Zootécnico-Sanitaria de las Explolaciones Porcinas dedican
ningún apartado especial o conereto a las explotaciones tipo
"camping", simplcmcntc las considcran como intensivas,
dehiendo, por lo tanto, cumplir con los requisitos generales de
las cxplotacioncs porcinas.
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Las explotaciones extensivas, sin embargo, aparecen defini-
das como ayuellas cuyos sistemas de producción cuentan con
recursos naturales para su aprovechamiento en régimen de pas-
toreo y cuya carga ganadera (sin matizar el tipo de cerdo) no
supere 15 cerdos por hectárea. Se consideran como explotacio-
nes mixtas a ayuellas donde coexisten los regímenes de explota-
ción intensivo y extensivo, pero tampoco la legislación aporta
ningún epígrafe sohre ellas.

Debido a ello, y a pesar dc yue, en nuestro país, el número
de cerdas explotadas al aire libre se ha ido incrementando en los
últimos años, es probable que a la hora del establecimiento de
explotaciones tipo "camping" o mixtas, si se interpreta la legis-
lación vigente con ortodoxia, puede que se evidencien algunos
prohlemas inherentes a la interpretación de las leyes como con-
secuencia de haber legislado por igual para las explotaciones
clásicas en alojamiento cerrado y las explotaciones al aire libre
yue, convencionalmente y tradicionalmente, han sido considera-
das como semiextensivas.

Planificación y organización de las explotaciones

La planificación de las explotaciones intensivas de porcino
Ibérico en alojamiento cerrado, de concepción análoga a las de
cerdo hlanco, y de las de tipo "camping" debe basarse, a nues-
tro juicio, en los puntos siguientes:

- Utilización de madres Duroc (10-12 lechones por parto) o
cruzadas 1/2 Ibérico/ 1/2 Duroc (8 lechones por parto) y padres
de raza Ihérica en pureza con el fin de obtener, para el mer-
cado, ccrdos cruzados 1/2 [bérico/1/2 Duroc o 3/4 Ibérico/ 1/4
Duroc según madre elegida.

- Adopción del manejo por lotes con desfase entre lotes de 7
días, para tamaños de explotación comprendidos entrc 140 y
f)(x) cerdas productivas, y de 21 días para tamaños de explota-
ción entre 60 y 140 reproductoras. En las granjas con desfase
entre lotes de 3 semanas es recomendable la utiliración de inse-
minación artificial y en las de tamaño superior a fi(^ madres
puede adoptarse un desfase entre lotes de 5 días e incluso
menos, realizando 2 destetes semanales.

- Edad al dcstete comprendida entrc 3 y 4 semanas am el fin
de acelerar cl ritmo reproductivo y lo^,nar productividades numé-
ricas óptimas por cerda (20-22 lechones anuales en madres
Duroc y 16-17 en cc;rdas cruzadas).

- Cubrición de las futuras reproductoras a los 7-K meses de
edad con 125-140 kg. de peso vivo (cerdas Duroc) y 30-40 días
después las crwadas, ambas en el tercer celo. Puesta en servicio
de los machos al año de edad.

- Se deberá considerar, para planiñcar la reposición de cerdas
y de verracos productivos, una vida útil de las hembras de 5-6
partos y de 2 años para los machos lo yue supone tasas teóricas
anuales de renuevo del 40-SO% para las cerdas y del 50%, para
los verracos, aunque parece recomendable, con objeto de opti-
mizar la ocupación de las instalaciones y cumplir con los objeti-
vos productivos previstos, incrementar la tasa teórica de reposi-
ción en un 10-20%.

- La relación macho/hembras en cxplotaciones con monta
natural deherá ser 1/20 y 1/15 en los modelos de explotación
clásico en naves y al aire lihre, respeetivamente, procurando yue
el número de verraa)s disponihles durante el período de monta
se aproxime al tamaño del lote. Si se adopta la inseminación
artificial, una relación macho/hembras adecuada, incluyendo
machos recelas, pucde ser 1/]00.

- Las explotaciones intensivas de porcino Ibérico pueden pla-
nificarse en función de diversos objetivos productivos:

• Producción de lechones de 2 arrohas.
• Producción de primales de S-y arrobas destinados a cc:bo en

montanera o con pienso.
• Producción de cebones de piemo de 14 arrohas.
• Producción de cerdos de "primor" de 70-HO kg. de pcso

vivo para consumo en fresco, competitivos con el cerdo hlanco
convencional de c^-1O0 I.g.

• Producción de cerdas cruzadas 1/2 Ibérico/ 1/2 Dw-cx para
reposición, etc. requitiendo, cada finalidad productiva, un dimen-
sionamiento y organización concretos.

Asimismo, cuando se trate dc explotaciones de cerdas crura-
das 1/2 Ibéria)/ 1/2 Duroc y padres Ibéricos en pure^a es posihlc
que, bajo la base de explotaciones intensivas, puedan producinc
cerdos 3/4 Ibérico / 1/4 Duroc de montanera, reccbo o dc
campo admitidos por las Denominaciones de Origen (Dchesa
de Extremadura).

Para ello, evidentemente, se tendría yue disponer dc monta-
nera propia o arrendada o de la hase terri[orial yuc cxige la
producción de cerdos de campo (cargas ganaderas máximas dc

CUADRO II. Hipótesis de cákub para el dimensior^
miento y organización ae eĉcplotaciones i^rtensi^ ĉas ae

cerdo laérico j1^ en "camping".
Fuente: Elaboración propia

VariaWe Valor

Edad destete (días). 28
Intervalo destetecubrición fecundante (días). 12

Duración de la gestación (días). 114
Intervalo entre partos (días). 154
Partos/cerda/año. 2,37
Vida útil de la cerda (n' partos). 5,0
Tasa teórica de reposición (%). 47,4
Tasa real de reposición (%). 52,1
Relación macho/hembras (monta natural). 1/15 '"
Relación macho/hembras (I.A). 1/100
Vida útil machos (años). 2
Tasa de reposición de machos (°^). 50
Ganancia media diaria durante el postdestete (623 Icg) (kg.). 0,325 "'
Ganancia media diaria durante la recría (23100 kg.) (kg). 0,625 "'
Ganancia media durante el cebo (104161 kg.) (4cg). 0,750 i°

Lechones destetados/cerda/parto. 8,0 "'

Lechones de 2@ producidos/cerda/ciclo. 7,6 "'
Primales producidos/cerda/ciclo. 7,2 "'
Cerdos cebados por cerda/ciclo. 7,0 "'

'" Madres Duroc-Jersey y padres Ibéricos.
"' Relación 1/2422 para explotaciones clásicas.
"' Para simpl^car el cálculo se supone que el crecimiento de lechones y

cerdas en "camping" es similar que en naves clásicas.
'°' En explotaciones clásicas 9 lechones destetados y 8,7 lechones de 2

arrobas, 8,5 primales y 8,4 cebones producidos por cerda y año.

15 animales/ha). Los lotes de Icchones nacidos desdc cxtuhre a
enero son ideales para destinarlos a montancra o rcccho; sim-
plemente hahría yue ralentirar el crecimiento dc los animalcs
durante el período dc rccria para yue entraran en montancra
con 1O-11 meses de edad, lo yue supondría, claramcntc, un
incremento dcl coste de produccicín con respecto a los destina-
dos al cebo con picnso.

Como hcmos indicado, la cxplotación porcina intensiva dc
cerdo Ihérico pucde concchirse, hásicamente, como la cl<ísica en
alojamiento cerrado o al airc lihre en "camping", aunytlc puc-
den idearse modelos de organizacián yuc ohscrven clcnlcntos
de ambas eoneepciones huscando reducir los clevados costcs
de inversión de la concepción clásica y aumentar la productivi-
dad, ciertamente más reducida, de la explotacioncs con "cam-
ping". Así, a Utulo dc ejemplos, hemos ideado K modelos dc
explotación intensiva yuc aparecen descritos en el cuadro V,
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CUADRO III. Reoomeixlación de superficie y de tamaño de gruPo P^ e^ Pa^^ ^po „^^^ de la del^esa.

Mknal Superllcie/anknal (m') Tamaño de gtupo

Cerdas lactantes y camada

Parque

450

Cabaña

45

Parque

18

Cabaña "'

1

Cerdas vacías y gestantes 450 1,5 < 60 "' 6-12

Verracos 450 2,0 - -
Lechones postdestete (623 kg.) 30 0,25 100-150 30-50

Cerdos de recr5a (23-100 kg.) 60 0,65 100-150 12-20

Cerdos de cebo (104160 kg.) 100 1-1,2 100-150 7-12

Cerditas de reposición 350 1-1,2 <_ 60 6-12

Machos de reposición 350 1-1,2 6-12 ''' 6-12 '''

(*) Hermanados
(1) Las cabañas de lactación, postedetete, recría y cebo se deben cambiar de posición entre lotes dentro de su parque correspondiente.

(2) En cubrición conviene dividir el lote según edad y/o condición corporal de las cerdas.

conjunto yue, sin duda, podría ser ampliado y retocado por
cualyuier lector conocedor del tema que nos ocupa en este
trabajo.

En cualyuier caso, el dimensionamiento y organización de
explotaciones porcinas intensivas se apoya en la teoría del
manejo por lotes, concebida en Francia hace casi 40 años y
adoptada por la gran mayoría de las explotaciones para organi-
zar su producción.

La ejemplarización de dicha teoría, para el alojamiento clá-
sico, ha sido abordada por muchos autores con ligeras variantes
de cálculo sobre todo en lo yue se refiere a la deten^r ĉirĉación de
las plazas necesarias para las cerdas de reposición. (Ovejero,
1996; Garcés et al 1996; Daza, 1998; Moreno, 1999; Muñoz,
2ax>>.

Asimismo, el manejo por lotes se adapta perfectamente a las
explotaciones al aire libre y también en la literatura pueden
encontarse ejemplos que lo constatan (Muñoz, 1992; Goos, 1995;
Abellana, 1995; Blanco, 1995; Donadeu 199_5; Daza y Gutiérrez-
Barquín, 1996; Muñoz et al 1997).

En este trabajo realizamos el dimensionamiento y organiza-
ción de explotaciones intensivas de porcino Ibérico de tipo clá-
sico y en "camping" mediante un ejemplo yue considera 264
cerdas productivas con un desfase entre lotes de 7 días, 28 días
como edad al destete y 12 días de duración del intervalo des-

tete-cubrición fecundante. Es decir, 114 días de gestaci^ín + 2K
días de lactación + 12 días de intervalo destete-cubricicín fccun-
dante = 154 días de intervalo cntre partos yue sc traducc cn
un ritmo reproductivo de 3fi4/154 = 2,37 partos/ccrda y alio.

Las hipótesis de cálculo para el dimensionamiento dc la
explotación tipo "camping" aparecen reflejadas en cl cuadru 11
consignando, a pie de cuadro, las difercncias de productividacl
establecidas entre los modclos clásico y" camping". EI cuadn ĉ 111
aporta los datos necesarios, acordes con la hasc jurídica vigentc
para las explotaciones porcinas intensivas, para pudcr dimensio-
nar y organizar la explotación de tipo "camping" y en cl cuadro
IV, elaborado a partir de los datos de los cuadros 11 y 111,
queda plasmado el dimensionamiento y la organizaci^ín ^c
ambos tipos de explotaciones (modclos clásico y cn "camping" ),
según la dinámica de cálculo yuc viene resumida en el Anexo 1
al final del artículo, en la cual se han supuesto ticmpos de ^^cu-
pación de la maternidad, cubricicín-control y gestación confir-
mada de 42, 33 y 86 días respectivamente y de 59, 13U y HK
días en postdestete, recría y cebo (las cerdas acceden a la matcr-
nidad 7 días antes del parto y los ticmpos dc limpicza, cn "canr
ping" y de limpieza-vacío sanitario en la explotaci^ín cl^ísica son
de 7 días en postdestete, recría y cebo).

Las cerdas de rcposición son suministradas cada 4 semanas
pasando por un período previo de adaptacicín de t^ scmanas

CUADRO N. Or^anización y di de e^ indusbiales de porcino Il^érico: ejem^lo para una
explotación de 264 oerdas productivas. F^ente: Elaboración propia a pa^tir de los datos de bs cuadros I y 11.

Secclón de explotaclón Tipo de explotaclón

AI afre Ilbre: camping IntensNa clask:a (1)

N4 parques Divislón
ParQues

N° Cerdas NQ Machos Total
Pla¢as

Cabañas
necesarias

Superllcle
total (m')

Salas Plazas

Matemidad 6 6x2 60 - 72 72 32.400 6 72

Postdestete (6-23 kg.) 9 9x1 - - 864 18 25.920 9 972
Recña (23-100 kg.) 19 19x1 - - 1.733 87 103.980 19 1.991

Cebo (100-161 kg.) 13 13x1 - - 1.123 94 112.300 13 1.335

Cubrición control 5 5x2 60 16 76 10 34.200 - 57

Verraqueras (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) - 12
Gestación confimada 12 12x1 144 2 146 12 65.700 - 147
Cerdas de reposición 2 2x1 21 - 21 2 7.350 - 21

Machos de reposición (2) 1 1x1 - 3 3 1 1.050 - 2

Lazareto 1 1x4 - - - 4 200 1 10-12

(1) Para la explotación intensiva clásica en alojamiento cenado se han considerado 9 lechones destetados por cerda y parto y unas tasas de mortalidad durante el
postdestete y recfia del 3°k y del 2% respectivamente.

(*) Los verracos conviven con las cerdas en cubricióncontrol y gestación confirmada.
(2) Se adquieren 3 machos de reposición cada 4 meses.
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antes de iniciarse la cubrición y los machos de renuevo se
adyuieren cada 4 mescs cumpliendo una fase de adaptación de 2
mcscs antcs de entrar en servicio.

Una ve^ dimensionadas las explotaciones clásica y en "cam-
ping" (Cuadro IV) el dimensionamiento y organización de
explotacioncs mixtas que se apoyen en elementos de ambas
resuha inmediato comhinando adecuadamente, según modelo
de explotación deseado, las distintas secciones de la explotación
(maternidad, euhrición-control, gesta-
ción confirmada, postdestete, recría,
ceho, etc.) teniendo en cuenta el
número de salas/parques y de plazas
que le corresponden a cada una de
ellas.

El modelo "camping" integral,
yue concibe todos los segmentos
productivos (reproducción, postdes-
tete, recría y ceho) al aire libre,
pucde modificarsc:

• Introduciendo módulos móviles
colectivos para postdestete fabricados
con fihra de vidrio y resinas de
poliester con un aislante intermedio
de poliuretano constituyendo una
es[ructura "sandwich" entre las dos
capas internas de poliester. Estos
módulos están provistos de calefac-
ción eléctrica y de ventilación diná-
mica por sohrepresión y disponen de
una zona cuhicrta de reposo y de
otra descuhieria de ejercicio para los
lechones respetando una densidad de
pohlación de 4 Iechones/m' (Figura
1).

Las características de estos módulos o cajones móviles es pro-
hable yuc reduzan la mortalidad de lechones y mejoren los índi-
ces técnicos durante el postdestete.

• C'oncihiendo la fase de cubrición-control en nave climati-
zada mcdiante paneles de humectación de celulosa y ventila-
ción dinámica con el fin de evitar los efectos nefastos de las
temperaturas elevadas sobre la capacidad fecundante del semen
del verraco, el intervalo destete-celo y la tasa de supervivencia
embrionaria.

• Realizando los períodos de postdestete, recría y cebo en
naves convencionales clásicas, con objeto de mejorar los índices
técnicos (ganancia diaria y transformación del pienso), reducir la

mortalidad de animales y evitar los posibles efectos negativos
medioamhientales ligados a la alta densidad animal yue, en algu-
nos casos, se adoptan en la explotaciones "camping".

• Organizando todas las fases reproductivas (cuhrición, gesta-
ción y parto) en naves para incrementar los índices reproducti-
vos y reducir la tasa de mortalidad de lechones durante la lac-
tación.

A estas ideas responden los diversos modelos mixtos intensi-

vos de producción descritos en el cuadro V. Tales diseños ten-
drían escaso interés si no se cotejara entre ellos el coste de
inversión por cerda productiva y se estimara el coste de pro-
ducción del cerdo de 14 arrobas inherente a cada modelo.

Estos aspectos aparecen reflejados en el cuadro V y son fruto
de un dilatado cálculo de costes en el que se han supuesto pro-
ductividades anuales variahles, según modelo, entre 17 y 20 cer-
dos de 14 arrobas por reproductora activa y un consumo de
pienso de un 25% superior en "camping", respecto a la explo-
tación clásica en alojamiento cerrado.

Para todos los casos el análisis económico comparativo ha
considerando los costes de: amortización de instalaciones, amor-
tización del ganado, conservación y reparaciones, mano de

CUADRO V. Estimación de la inversión por certla productiva tipo y del costs de producción del cerdo de 14 arrobas en áa
tirrtos modebs de explotación intensiva ds porcira Ibérico "'. Fuente: Elaboración propia

Descriptlva del modeb Inver:ión
(Ptas•/cerda)

Praductlvldad
cerdos/cerda/año

Caste cerdo
de 14 ^ Pt^•

Coste

(P^•/a^)

Coste

(Pta$•/^)

(I) Intensivo clásico en alojamiento cerrado.
(II) Matemidad y gestación confirmada en "camping",

407.166 20 28.056 2.004 174,3

cubricióncontrol en nave y postdestete recría y cebo en nave.
(III) Reproducción en nave, postdestete en módulos móviles y recría

340.379 19 28.616 2.044 177,7

y cebo al aire libre. 152.100 19 28.742 2.053 178,5

(IV) "Camping" en reproducción y postdestete, recría y cebo en nave.
(V) Matemidad y gestación confirmada en "camping", cubrición control

330.871 18,5 28.757 2.054 178,6

en nave, postdestete en módulos móviles y recría y cebo al aire libre. 106.958 18 29.178 2.084 181,2
(VI) "Camping" integral pero con cubricióncontrol en nave. 101.309 18 29.316 2.094 182,1

(VII) "Camping" integral pero con módulos móviles en postdestete. 97.450 17,5 29.456 2.104 182,9

(VIII) "Camping" integral.

(1) Madres Duroc-Jersey y padres Ibéricos.

90.905 17 30.170 2.155 187,4
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AND(O 1
Cákub del á de las explotaciones.

- Número de lotes = 154/7 = 22

- Tarnafa del lote = 264/22 = 12 cerdas

- Núrnero de salas (explotaclón cláska) o de pa ĉques ("campY^g')
necesarlos en matemldad = 42/7 = 6

- Núrnero de plazas/sala o parque de matemldad = 12

- Nfirrieĉo de plazas toRales en matemldad = 12 x 6= 72

- Número de salae/parques necesarloe en poatdestete, recría y cebo:

[(23 - 6) / 0,325] + 7 días
Postdestete = = 8,47 ^ 9

7 días (desfase)

[(100 - 23) / 0,625] + 7 días
RecrSa = = 18,6 = 19

7 días (desfase)

[(161 - 100) / 0,750] + 7 días
Cebo = = 12,6 = 13

7 días (desfase)

Núrt^ero de Plaras/sala (eXP^otaclón de^a) Y^ P^/Pe^ ("^P^')
en postdestete, recría y cebo:

- Postdestete (explotación clásica) Postdestete ("camping")
- Plazas/sala = 9 x 12 = 108 Plazas/parque = 8 x 12 = 96
- Plazas totales = 9 x 108 = 972 Plazas totales = 9 x 96 = 864

- RecY^a (explotación clásica) Recría ("camping").
- Plazas/sala = 8,73 x 12 = 104,76 Plazas/parque = 7,6 x 12 = 91,2
- Plazas totales = 19 x 104,76 = 1.991 Plazas totales= 91,2 x 19 = 1.733

- Cebo (explotación clásica) Cebo ( "camping").
- Plazas/sala = 8,55 x 12 = 102,7 Plazas/parque = 72 x 12 = 86,4
- Plazas totales = 13 x 102,7 = 1.335 Plazas totales = 13 x 86,4 = 1.123

obra, higiosanitarios, alimentación, varios, oportunidad y finan-
cieros.

Los resultados obtenidos, a pesar de yue la productividadcs
consideradas son hipotéticas, merecen un comentario brevc yuc
puede quedar plasmado en las consideraciones siguicntes:

1. El mayor coste de inversión por ccrda corresponde, como
cabía esperar, a la explotación intensiva clásica, pero hajo cl
modelo clásico de explotación (1) se logra el menor cos[c de
producción el cerdo cebado de 14 arrobas dehido a yue, en su
contexto, se obtienen los mejores índices técnicos, y a que los
costes de amortización de las instalaciones suponen una frac-
ción pequeña del coste final de producción.

2. El modelo de "camping" integral (V[II), tamhién como
esperábamos, es el que arroja la menor inversicín por plaza y el
mayor coste de producción como consecuencia dc sus inferiores
índices técnicos derivados de una menor productividad y de un
mayor consumo de pienso por kg. de cerdo producido.

3. Entre los modelos mixtos ideados (del ll al VII, amhos
inclusive) hemos encontrado escasas difercncias entre los costcs
de producción, aunque entendcmos yuc las cstrategias dc rcali-
zación del período de cubrición-control de las reproductoras cn
nave cerrada y del postdestete en módulos o cajunes móviles
pueden resultar interesantes en aras a mejorar la productividad,
con relación al "camping integral", lográndosc un producto final
de análoga calidad.

4. El modelo de "camping" intcgral y los mixtos que exigcn
menos inversiones pueden ser los idóncos para nucvos porcino-
cultores que deseen integrarse en el sector.

5. Debe tenerse en cuenta yue si el precio de venta de la
arroba de cerdo de pienso intensivo criado en cxplotación clásica
se diferencia tan sólo en 1(x)-120 ptas. del criado con ejercicio
durante la recría y el cebo, fenómeno comercial yue está ocu-
rriendo actualmente (julio de 2(>(x)), probahlementc cl modclo
de producción que más interese económicamente sea cl con-
vencional clásico en alojamiento eerrado.

Cualquiera que sea la fórmula de organiración yue se adupte
la optimización de la produciividad dchc pasar, obligato^iamcntc,
por un manejo correcto y actualirado dc la hasc animal, dc la
alimentación y de la higiene y sanidad de las explotacioncs Ilc-
vado a cabo por una mano dc ohra directa profcsional y cspc-
cializada dirigida por una gestión cmpresarial adccuada.

Conclusiones

CuMiclón - corrtrol:
- Número de parques ( "camping") = 33/7 = 4,71 = 5
- Número de plazas ( "camping") = 5 x 12 cerdas + 16 machos = 76
- Número de plazas (explotación clásica) _ (33/154) x 264 = 56,57 = 57

Gestadón caMrtrrada:
- Número de parques ( "camping") = 86/7 = 12
- Número de plazas ("camping") = 12 x 12 cerdas + 2 machos = 146
- Número de plazas (explotación clásica) _(86/154) x 264 = 147
- Verraqueras (monta natural)
Número de plazas (explotación clásica) = tamaño del lote = 12

CeMas de reposlclón:
- Número de parques = 8/4 = 12
- Número de plazas/parque =[264•0,512/52,14 sem./año] x 4 sem. = 10,4.
- Número de plazas totales ( "camping") = 2 x 10,4 = 21
- Número de plazas (explotación clásica) = 21 (cálculo análogo al anterior).

macnoe rePoetctón:
- Número de parques = 2/4 = 0,5 = 1
- Número de plazas/parque = 3
- Número de plazas (explotación clásica) = 2

La explotación intensiva de cerdo Ihérico está plenamcntc
justificada por motivos técnico-productivos y comcrcialcs. Su
desarrollo no tiene porqué perjudicar comcrcialmentc a la cxplu-
tación extensiva tradicional si se estahlece una diferenciarión
clara y correcta de los productos en función dcl tipo gcnético:
Ibérico puro e Ibérico cruzado, alimcntación rrcihida: hcllota,
recebo y pienso y modelo de explotación clcgido: intcnsivo 0
extensivo, diferenciaeión cn la cual deherían cstar interes^idos
productores e industriales para cvitar fraudes. Unas Normas dc
Calidad, consensuadas por los distintos cstamcntos dcl sccto ĉ-,
son necesarias para asegurar la trazahilidad dc los productos
pero sin que beneficien especialmente a algún cslahón de la
cadena productiva.

El establecimiento de explotaciones intensivas de porcino Ihé-
rico debe respetar el articulado de la base jurídica de las cxplo-
taciones porcina5, y sus diver5as estratcgias de planificación, orga-
nización y de objetivos productivos dchen dirigirsc hacia la
consecución de ]a máxima productividad al mínimo coste, sicndo
la concepción de la explotación intensiva clásica, ^^ imagcn y
semejanza de la del cerdo blanco, la yuc, prohahlemente, logrc
con mayor cficacia tal objetivo.
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(r) (`^ ^J ^!" , I^ ^J Aditivo para piensos compuestos
Myco-ad es un aluminosilicato puro de calcio y sodio hidratado, n Amplio espectro de acción: adsorbe y retiene eficazmente las
activado que adsorbe a las principales micotoxinas de forma significativa. principales micotoxinas que afectan a la producción ganadera.
Su adición a los piensos de aves, cerdos, conejos y bovinos coadyuva n Gran potencia de quimiadsorción. Myco-ad se administra a dosis bajas
eficazmente en la prevención y control de las micotoxicosis que afectan debido a sus especiales características.
a la salud y productividad de los animales n No presenta toxicidad para el hombre ni para los animales.

^ ^ ` .
(^) ( ^^^ ^ t ^`^ I^)1 ^^^ Premezc‚a conservante

Micochem 20 se utiliza con gran éacito en la conservación de piensos Es un producto formulado a base de ácidos orgánicos con acción

desánados a aves, ganado porcino, rumiantes y conejos de cualquier edad. antifúngica y bactericida, combinados con la acción secuestrante de

micotoxinas de Myco-ad.

Sede Central Delegación
Ctra. Reus-Cambrils Km. 3 Pol. Ind. "EI Olivar" C/ Sierra Guadarrama, n° 6

Tfno.: 977 75 00 90 Fax: 977 75 28 36 Tfno.: 91 871 95 52 Fax: 91 871 92 21
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La inseminación artificial en
el cerdo Ibérico
5. MARTIN RILLO'. C. DE ALBAZ. R. CIDONCHA2. C. PÉREZ MARCOS'.

Fig.1.-Estimulación y recogida de semen de cerdo Ibérico.

os cambios que se están produciendo en los últimos
años en la industria porcina y la demanda del mer-
cado empiezan a reflejarse también en el ganado Ibé-
rico, aunque de una forma más lenta pero progresiva.
El interés creciente por todo lo relativo al cerdo Ibé-
rico, tanto por parte del consumidor como por las
administraciones públicas y asociaciones del sector, ha

favorecido la introducción de la Inseminación Artificial (IA)
como uno de los puntos básicos para la evolución y el desarro-
Ilo del sector.

La Inseminación Artificial en España está implantada en el
8S% del ganado porcino, siendo conocidas sus ventajas zootéc-
nicas, sanitarias, de manejo y económicas (Cuadlro I).

En este trabajo revisaremos desde un punto de vista prác-
tico la técnica de IA como tecnología básica para el crecimiento
y mejora de la producción del cerdo Ibérico, destacando los
siguientes puntos:
1. EI verraco. Entrenamiento y recogida de semen.
2. Calidad seminal y producción de dosis.
3. Aplicación del semen.

(1 ) Departamento de Fisiología AnimaL Cátedra de Biología. Facultad de Veterinaria
de Madrid.

(2) KUBUS,S.A.

1. EI vemaco. Entrenamiento y reco^ida de semen.

La raza Ibérica es más rústica y con mayor vitalidad y agrr-
sividad relativas, lo que Ileva consigo dificultadcs cn su adicstra-
miento para la IA y a resultados menos satisfactorios, fen^ímc-
nos que se acentúan con la edad de los animales.

El entrenamiento del verraco para la recogida de semcn
sobre un potro se fundamenta en su comportamicnto scxu,ll
(Cuadro II).

Durante el entrenamiento (Cuadro I11), las reacciones dc los
verracos ante cl "potro" deben scr análugas a I^^s yuc manifies-
tan frente a las hembras en celo: identificación, olfatcos, saliva-
ción, golpes de hocico, intentos de monta y saltu útil.

En oeasiones, los verracos, mucstran rcacciones contrarias a
las citadas, tales como impasibilidad, miedo y agresividad, no
siempre fáciles de modificar y corregir. Los signos yuc moti-
van el salto no son específicos y la inmovilidad dcl objeto prc-
sentado constituye el factor quc desencadena la respucsta sexual
(Figura 1).

2. Calidad seminal y producción de dosis.

Sobre las características seminales de los verracos Ibéricos, se
ha observado que hay diferencias en cuanto al volumen de cya-
culado dependiendo de la variedad estudiada (Martín Rillu y

52/MUNDO GANADERO/SEPTIEMBRE 2000



, , , , • , , ,

í^ ^ .^r^t^iil i^^f^^^^ ^^r^;

Dos líneas de Machos 1~inalizadores:
MAXTER FH 304 y MAXTER 016

RÁPIDO CRECIMIENTO, BAJO ÍNDICE DE
ONVERSIÓN Y ALTO ESTATUS SANITARIO.
^., Así son los Machos Finalizadores de

GRATAL GENÉTICA.
^Cxima Calidad. Muy Alto Nivel

^^j;^^) ^ ^a Y .
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1. Detección del celo en
presencia del verraco

2. Limpieza de la vulva
^

Fig. 2.-Aplicación del semen.

3. Introducción del catéter y aplicación de la dosis

col. 1999) (Cuadro IV).
Los eyaculados de las razas Duroc y Large White presentan

un volumen y concentración espermática mayores que la raza
Ibérica. Cidoncha (1999) observó diferencias en los volúmenes
de la fracción rica de dos variedades de la agrupación Ibérica, la
variedad Negra Lampiña con medias de 61,47 cc y la variedad
Colorada Retinta Entrepelada con volúmenes de 105,6 cc.

En la producción y conservación de las dosis seminales inter-
vienen una serie de factores que inciden sobre la supervivencia
espermática:

CUADRO I. Vent^as de la I.A. Porcina.

• zooté«^^icas
- Menor número de verracos.
- Progreso genético más rápido.
- Control de la calidad espermática de los sementales.

• Sanitarfas
- Disminución del riesgo de transmisión de enfennedades.

• Manejo
- Disminución del tiempo empleado en la cubrición.
- Evita el estrés de los animales y permfte el uso de animales de distinto

peso en el cruce.

• VentaJas eoorámk.as

- Manta natural
- Coste inicial del verraco : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.000 ptas.
- 200 pts/día x 730 días (50%) reposición: . . . . . . . . . + 146.000 ptas.
- Valor residual : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 17.600 ptas.
TOTAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.400 ptas.

Coste de camada (320.400 ptas/83 camadas por verraco): .. 3.860 ptas.

- Inserr^lnaclón ArtMclal
- Coste del semen/cerda (1.000 ptas/dosis) . . . . . . . . . . . 2.000 ptas.
- Coste de material de I.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 ptas.
Coste de camada (2.300 ptas/0.80 de fertilidad a parto) ... . 2.655 ptas.

1. Fracción rica del eyaculado.
2. Momento, temperatura y título de dilución.
3. Concentración espermática.
4. Velocidad de enfriamiento.
5. Temperatura de conservación.

Para la preparación y conservación de dosis seminales se
recomienda:
- Almacenamiento en refrigeración a I_5-lfi °C.
- El material que esté en contacto con el semen debe estar

previamente limpio y esterililado, sin residuos.

CUADRO 11. Fisiologia del verraco.

• Puberfad
- Control hormonal por el eje hipotálamo-hipófisis.
- 45 meses de edad.
- Calidad seminal aceptable a los 8 meses de edad (67 eyaculaciones

vias).

• Espartnatogér^ls
- 34 días de duración en los tubos seminíferos; en el epidídimo termina la

maduración, que dura 14 días (5-7 semanas en total ĉ .
- Las glándulas sexuales accesorias producen el plasma seminal que es el

medio de Vansporte de los espermatozoides.
- La producción de semen aumenta hasta los 2-3 años de vida y después

desciende.

• Eyaculaclón
- Mezcla de los espermatozoides y plasma seminal que forman el semen.

Se compone de tres fracciones:

pre-

1! Preespertnátfca. Transparente y no contiene espermatozoides (10-15 cc
de volumen). No se recoge.
2' EspertnáUca. Blanca, muy densa y rica en espermatozoides (aproximada-
mente 100 cc de volumen). Es la fracción que interesa recolectar para I.A.
3^ Post-espermátlca. Blanquecina transparente, con grumos gelatinosos
(tapioca) durante su emisión y pobre en espermatozoides (unos 200 cc de
volumen). Puede estar intercalada con emisiones intermitentes de fracción
rica. Contiene gran cantidad de plasma seminal, por lo que no se debe uUlizar
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CUADRO 111. Características del ei^ena^r^iento
del verraco Ibérioo.

• Maniquí o potro, que puede ser fijo o móvil; antes de su uso el potro se
impregna con orina de cerda en celo o semen de oVo verraco.

• Las reacciones de los vercacos ante el potro son análogas a las que mani-
fiestan frente a las hembras en celo: identificación, olfateos, salivacibn, golpes
de hocico, intentos de monta y salto útil.

• La raza Ibérica es más rústica y con mayor vitalidad y agresividad relativas.

• Las sesiones deben durar 15 minutos, realizando dos sesiones diarias
(mañana y tarde).

• Una vez que el macho eyacula se le recogerá una vez por semana (para que
se vaya acostumbrando).

Agua purificada de calidad contrastada.
Recoger fracción rica del eyaculado.
Diluir en un periodo de tiempo inferior a 15 minutos de la
recogida.
Dilución en torno a 1:10.
Concentración por dosis: mínima 2 x 10^ y máxima 8 x 10^
espermatozoides.
Curva dc cnfriamicnt<^ tras la dilución: 7-8 °C/hora.
Consciti^ación cn anaer^^hiosis.

3. Aplicación del semen.

EI comportamiento de la cerda Ibérica durante el celo es el

CUADRO N. Características seminales en verraoos de
distir^tas razas,

Parámetro Unidad Ibéyico D^roc LW

Volumen ml 95 126 153

Concentracibn x106spz/ml 420 579 444

Motilidad % 80 80 90

Acrosomas % normales 72 86 88

Dosis Número 15 25 30

característico de la especie, siendo la duración del mismo entre
36 y 72 horas.

El periodo de proestro es más activo y nervioso que una
hembra blanca pero cuando se establece la reacción de inmovi-
lización el comportamiento es muy receptivo y la aplicación del
semen no plantea ningún problema especial.

Siempre es conveniente tener en cuenta que se trata de una
hembra sensible a la presencia y movimientos del hombre, por
lo que el operario deberá tener tacto y tratar con atención al
animal durante la aphcación de la dosis seminal (figura 2).

El número de inseminaciones recomendadas son dos (primer
y 2° día de celo). En el caso de primerizas el primer día de
celo por la mañana y repetir el segundo día por la mañana. En
las multíparas el primer día por la tarde y el segundo día por la
mañana.

Librerie Agrícole
La primera librería
española
especializada en...

MEDIOAMBIENTE
ECOLOGIA
TEMAS DE LA
NATURALEZA

...desde 1918

Visítenos
o pídanos información
Envíos a toda España

Fernando VI, 2• 28004 MADRID
Teléfs.: 913 19 09 40 - 913 19 13 79 • Fax: 913 08 40 57

E-mail: agricola@mundiprensa.es • Internet: www.mundiprensa.com



Adiprem expone sus preocupaciones EN BREVE
a IaA enciadel Medicamentog
Denuncia el retraso en los registros de homologación

principios de junio,
una delegación de la
Asociación Catalana
de Aditivos y Premez-
clas, Nutricionales y

Medicamentosas para la Ali-
mentación y Salud Animal, Adi-
prem, formada por su presi-
dente, vicepresidente, asesor
técnico y director, se reunió con
el director de la Agencia Espa-
ñola del Medicamento, Dr.
Josep Torrent.

Segtín informó la Asociación
en un comunicado, el Dr. To-
rrent "mostró su disposición
para tratar aquellos aspectos que
inquietan al sector de las pre-
mezclas medicamentosas, consi-
derando la opinión de Adi-
prem". Durante la entrevista, los
representantes de Adiprem
reflejaron su inquietud "por el
retraso en la resolución de los
expedientes de registros de pre-
mezclas medicamentosas, espe-

cialmente en lo que se reñere a
los registros de homologación".

La entrevista finalizó con el
acuerdo de mantener una cola-
boración entre las dos entidades.

Por otro lado, con motivo de
la entrada en vigor en Cataluña

del Decreto 179/2000, de 15 de
mayo del 2000, Adiprem ha
puesto a disposición de sus aso-
ciados un servicio para la elabo-
ración y tramitación de la docu-
mentación requerida en la citada
normativa. n /I. Font.

Más de quinientos veterinarios participaron
en el VI Congreso de Anembe

1 recientemetne clausuradoE VI Congreso de la Aso-
ciación Nacional de Espe-

cialistas en Medicina Bovina,
Anembe, que tuvo lugar del 13
al 18 de junio en Santiago de
Compostela, contó con la parti-
cipación de 550 veterinarios y la
presencia con stands de 30 em-
presas relacionadas con este sec-
tor de la sanidad animal.

Este VI Congreso significó la
consolidación definitiva de
Anembre como el principal pun-
to de encuentro para los buia-
tras que buscan formación conti-
nuada al más alto nivel. En el
mismo se trataron muchos te-
mas, unos novedosos y otros
que, aunque repetidos, no dejan
de ser interesantes.

Asimismo, los seminarios
celebrados en esta edición

(sobre cirugía, calidad de la
leche, formulación Cornell, con-
trol reproductivo, transferencia
de embriones) supusieron un
gran éxito.

En el marco de este VI Con-
greso tuvieron lugar las eleccio-
nes a los cargos de la Junta
Directiva que ha quedado com-
puesta de la siguiente manera:
José Perez García, presidente;
Joaquín Baucells Rivas, vicepre-
sidente; José Manuel Benito
Iglesias, secretario; Marc Piera
Raspall, tesorero; y como voca-
les: Sergio Casalmiglia, Joan
Collell, JuGo de la Fuente, Juan
Vicente González, Adrián Gon-
zález, Jaime Llena, Juan Carlos
Marco y Manuel Rodríguez.

También se presentó la nueva
web (anembe.com), que nace
con la vocación de convertirse

en el canal mediático de la Aso-
ciación, con un claro carácter
corporativo.

En la misma se encontrará
un foro de discusión y la edición
en línea de los boletines de
Anembe con acceso restringido
para los socios, así como infor-
mación actualizada de todas las
citas de Anembe y un gran
directorio de enlaces como una
completa guía a modo de pági-
nas amarillas temáticas.

Esta página web cuenta ade-
más con un buscador, diseñado
para funcionar como una com-
pleta biblioteca en linea.

Destacar por Wtimo que en
el Congreso se decidió la convo-
catoria anual del mismo, siendo
la próxima cita en el mes de
junio del próximo año en Ovie-
do. n

eurso de sisten,as de
Autocontrol en En,^
sas A1i11'fentiriaS. De125
al 30 de septiembre, en
Almería. Organiza: Colegio
de Veterinarios de Almería.
Más información: teléfono:
950 25 06 66. n

XIV Curso Nacional y
XI Internacional de
Endoseopia. De12s a13o
de septiembre, en Cáceres.
Organiza: Centro de Cirugía
de Mínima Invasión. Más
infonmación: teléfono: 927 18
10 33. n

IV Curso de Ética y
Experimentación Arn-
mdl. Del 16 al 19 de octu-
bre, en Madrid. Organiza:
Hospital Militar Gómez
Ulla. Más información: 91
422 84 71. n

II Curso de Hi iene
de los Alimen^os y
Salud Públiea. Del 5 de
octubre al 1^; de noviembre,
en Zamora. Organiza: Cole-
gio de Veterinarios de
Zamora. Más infonmación:
teléfono: 976 31 85 33. n

V Encuentros Veteri-
narios Gallegos y II
Encuentros -1/eteri-
narios Galaico-Portu-
gueses. 4 y 5 de noviem-
bre, en Silleda
(Pontevedra). Organiza:
Fundación Semana Verde
de Galicia. Más informa-
cibn: ^)86 58 00 50. n

56/MUNDO GANADERO/SEPTIEMBRE 2000



^^9

CEVA

'M CN:^]
• • ^ ^ ^

i • ^ y •

C,EVA
AN A NI MAIISANTE ANIMALE

CEVA SALUD ANIMAL S.A.
Rosellón 205, ático - 08008 Barcelona
Tel . 93 292 06 60 - Fax : 93 292 06 69



ĉ ^ ĉ ^• :T^^^^^ ^ NOTICIAS

Responsables veterinarios de Europa exigen que
se limite el acceso a la profesión
Muchos profesionales no encontrarán trabajo

a Unión Europea y sus
países asociados deben
impedir "con urgencia" la
apertura de nuevas facul-
tades de Veterinaria y

limitar el acceso de estudiantes
a las mismas, segtín se puso de
manifiesto en una reunión que
tuvo lugar en julio en Madrid
de los representantes europeos
veterinarios de la docencia uni-
versitaria y organizaciones pro-
fesionales.

El decano de Veterinaria de
la Universidad Complutense de
Madrid, Manuel Rodríguez, que
presidió la reunión europea,
subrayó que las facultades han
mejorado, pero hay un peligro
de que se abran otras nuevas,

por lo que remarcó que las ya
existentes deberian "presionar"
para evitar aperturas.

Por su parte, Pierre Choraine,
director ejecutivo de la Federa-
ción de Veterinarios de Europa,
FEV, se manifestó en los mis-
mos términos y señaló que en
España -donde hay 11.000 estu-
diantes de esta carrera, el 25%
de toda la UE- existen demasia-
dos veterinarios que no encon-
trarán trabajo.

Los reunidos coincidieron en
destacar que otra gran amenaza
para esta profesión es la defi-
ciente preparación que se reci-
ben en algunas facultades, y
que, según la FVE, podría lle-
var a que algunos países de la

APLASTADOR INDUSTRIAL DE CEREALES

UE se planteen
"negar el reco-
nocimiento" de
los títulos de
ciertos centros.

Antonio Bo-
rregón, presi-
dente del Con-
sejo de Colegios
Veterinarios de España, caliñcó
de desgracia que se formen
veterinarios que con toda se-
guridad irán al paro, y destacó
que si cuando se presenten las
conclusiones de la reunión al
Ministerio de Educación y a las
comunidades autónomas no reci-
ben una respuesta positiva, se
plantea "llegar hasta el Tribunal
de Estrasburgo".

En esta reunión también se
informó que las organizaciones
del sector estudian implantar un
sistema europeo de acreditación
independiente para estableci-
mientos de educación veterina-
ria que vele por la calidad de la
enseñanza impartida y que será
una realidad muy pronto.

Otra conclusión del encuen-
tro fue la idea de mejorar la
formación de postgrado impul-
sando el estudio de especialida-
des veterinarias competitivas que
respondan a una demanda eco-
nómica, social y del mercado
laboral.

Especialidades veterinarias.
En este sentido, en el pasado

mes de mayo tuvo también
lugar en Madrid una reunión de
decanos de las Facultades de
Veterinaria de España y Por[u-
gal, en donde el presidente del
Consejo de Colegios transmitió
su propuesta sobre especialida-
des veterinarias:

Así, en el área médico veteri-
naria: animales de compañía y
grandes animales de renta
(abasto y deporte). En el área
de salud pública: seguridad ali-
mentaria y tecnología alimenta-
ria. En el área de economía
agraria: zootecnia, producciones
y biotecnología, y dirección y
gestión de empresas agropecua-
rias, agroalimentarias y espacios
naturales. En el área del medio
ambiente: medio ambiente natu-
ral e industrial y sanidad am-
biental. En el área laboratorial
y experimentaL• tecnología labo-
ratorial (análisis clínicos, bioquí-
micos, microbiológicos, parasito-
lógicos, inmunología y análisis
instrumental) e investigación bio-
médica (experimentación animal,
animales de experimentación y
bioterios). n
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lu-d Animal
a de Europa, 20 B
Empresarial La Moraleja
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Tel.: 9] ^E)II 99 00

www.pfizer.es
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mantener fuera del alcance de los niñu., ulmacenar a temperatura inferior a 25°C±2°C, protegidu de lx luz. No fumar ni comer mientras se manipule el prudurto, la^^arxe las manos

Amplio espectro: ganado sano po^7^`,
sano por dentro.

Inyección intramuscular: rapidez
y com ĉ̂ dad en la aplicación.

Una-sola aplicación para el control
de sarna y los parásitos internos y
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^rro ne mane^o y mano ale obra.
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La calidad de la canal
y la carne ovina en Europa
^ M. ALFON50. C. SAÑUDO. DPTO. PROD. ANIMAL Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS. FACULTAD DE VETERINARIA. ZARAGOZA.

urante los últimos tres años,
de acuerdo a la trayectoria
de la Unidad de Producción
Animal de) Departamento
de Producción Animal y
Ciencia de los Alimentos de
la Facultad de Veterinaria de

Zaragoza y en colaboración con el Servi-
cio de Investigación Agraria de la Diputa-
ción General de Aragón, se ha estado
investigando sobre la calidad de la canal y
de la carne de cordero con el fin, entre
otros, de apoyar y potenciar el sector
ovino nacional.

Este estudio se ha llevado a cabo den-
tro del proyecto FAIR3-CT96-1768, que
Ileva por título "Identilicación y adecua-
ción de la calidad y la composición de la
carne de diferentes tipos ovinos europeos.
Adaptación a las preferencias de los con-
sumidores" (OVAX).

El proyecto OVAX ha sido financiado
por la Unión Europea dentro del Pro-
grama de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico en Agricultura, Ganadería y
Pesca. Se desarrolló simultáneamente y de
forma coordinada en seis países: Gran
Brctaña, Francia, Grecia, Islandia, Italia y
España.

Excepto Islandia, país no comunitario,
el resto de países conjuntamente ostentan
más del 85% del censo total de ganado
ovino en la UE y aportan un 82,3% de
su producción de carne ovina. Los consu-
mos de carne ovina por persona y año en

Seis países han trabajado en este estudio durante los tres últimos años.

estos países también son superiores a la
media de la UE (3,6 kg/persona y año)
excepto en el caso de Italia (Buxadé,
1998).

Islandia también destaca por su tradi-
ción ovina, el 80-85% de su producción
cárnica se consume en el país, lo que da
lugar a uno de los consumos más clevados
de Europa y del mundo (27 kg/persona y
año en 1992) (Thorkelsson & Thorsteins-

son, 1999).
Las personas que, junlo con nosotros,

han coordinado las tareas de investigacicín
y los centros donde se han desarrullado
han sido:

- Alan Fisher de Division of Fcxxl Ani-
mal Science. University of Bristol en Gran
Bretaña.

- Philippe Berge de Station de Recher-
ches sur la Viande. INRA Theix en I^ran-

M ^ 1' 1 - _.i.v i: - i i^ ^ 1

Tipo de cordero País de origen ease genétiw sexo Edad* (meses) P.cf.1* (kg) Alimentación básica

H-UK-SU Gran Bretaña Suffolk*Mule Machos castrados 4.0 17.5 Pasrto
H-UK-WM 1 Gran Bretaña Welsh Mountain Machos enteros 6.0 15.1 Pasto
TERNASCO España Rasa Aragonesa Machos enteros 2.5 10.1 Concentrado
LECHAZO España Churra Machos enteros 1.0 5.5 Leche
H-FR Francia Texel, Ile de France, Charolais Hembras 7.0 16.3 Pasto
C-FR Francia Lacaunne Hembras 3.5 15.3 Concentrado
L-GR Grecia Karagouniko Machos enteros 1.5 8.4 Leche
C-GR1 Grecia Karagouniko Machos enteros 4.5 15.5 Concentrado
H-IC-M Islandia Islandesa Machos enteros 4.5 16.8 Pasto
H-IC-H Islandia Islandesa Hembras 4.5 16.4 Pasto
T-IT ftalia Bergamasca Machos castrados 14.0 30.4 Trashumante
C-ff-LIG italia Appenninica Machos enteros 2.5 11.1 Concentrado

* Promedio de los 120 corderos sacrrficados por tipo
1 Peso Canal Frfa
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cia.
- Dimitrios Zygoyiannis de Faculty of

Veterinary Medicine. Aristotle University
en Grecia.

- Gudjon Thorkelsson de Agricultural
Research Institute & [celandic Fisheries
Laboratories en Islandia.

- Edi Piasentier de Dipartimento di
Scienze della Produzione Animale. Uni-
versita di Udine en Italia.

Todos estos centros de investigación
han colaborado estrechamente en la con-
secución de los siguiente objetivos básicos
del proyecto:

1.- Caracterizar la carne de cordero
procedente de distintos sistema de pro-
ducción europeos y diferentes tipos comer-
ciales en base a sus propiedades químicas,
instrumentales y organolépticas.

2.- Identificar y definir las preferencias
de los consumidores de los seis países que
participan en el proyecto.

3.- Evaluar las implicaciones que puede
tener el consumo de la carne de los dis-
tintos tipos de cordero sobre la salud
humana.

Planteamiento del trabajo
Para cumplir estos objetivos se ha tra-
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bajado con 22 tipos de cordero, unos de
gran importancia comercial en los dife-
rentes mercados nacionales y todos repre-
sentativos de diferentes sistemas de pro-
ducción que se practican actualmente en
Europa.

El proyecto se ha estructurado en dos
fases: en la primera se trabajó con doce
tipos ovinos, dos tipos por país, y en la
segunda únicamente con diez. En amhas
fases se siguió la misma pauta de trabajo.
La trazabilidad de cada uno de los indivi-
duos (animal-canal-carne), tal como se
muestra en la figura 1, se mantuvo a lo
largo de todo el proyecto, desde las explo-
taciones donde fueron criados los corde-
ros hasta los hogares donde su carne fue
consumida.

El trabajo desarrollado se puede clasifi-
car en dos grupos: común, el yue fue lle-
vado a cabo de forma similar en los seis
países, y especí6co, que eran aquellos aná-
lisis realizados sobre todas las muestras
por un único equipo de investigación.

Como tareas comunes hay que desta-
car el análisis de la calidad de la canal,
tanto por su morfología como por su
composición regional y tisular, la determi-
nación de la calidad instrumental (color,
pH) y sensorial de la carne y la realiza-

^

:< : ^, :,
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ción de pruebas de consumidores. Para
estas dos últimas tarcas cra imprescindi-
ble el intcrcambio dc muestras cntrc los
seis países. A estas pruebas dc consumi-
dores nos vamos a dcdicar de forma
exclusiva cn este artículo.

Entrc las tarcas cspecíficas hay quc
señalar cl análisis dc la composición en
ácidos grasos de la carnc quc sc rralizó
en Gran Brctaña, la valoración instrumcn-
tal de la textura conjuntamentc con la
medida dc la longitud dcl sarcómcru dcsa-
rrollada en España y, por último, la drt^r-
minación de la compusición química
básica dc la carne y de sus componcntes,
a^mpucstos volátilcs y huella químic^i, aná-
lisis estos que fueron Ilevados a caho en
Francia.

Los 22 tipos dc cordcro fucron uhjclo
de todos los análisis. Así, a lo largo dc los
tres años se estudiaron 2.fv^O cordrros, lo
que suponc 120 animalcs dc cada tipo.
Las caracteiísticas hásicas dc los difcru^tcs
tipos de cordero analizados en cada fasc
se resumen en los cuadros 1 y 11.

En resumen, con cl plantcamicnto glo-
bal del trabajo se pretende aumcntar la
transparencia en cl sector europeo dc
carne ovina, es decir: una vcz conocidas
las preferencias de los consumidores cn
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los diferentes países y el porqué de dichas
preferencias, se podrían introducir cambios
o mejoras tanto a nivel productivo como
en la transformación, cl procesado o la
conservación de la carne para ofrecer a
cada mercado el producto que demanda.

Estudio de consumo y
aceptabilidad

Los consumidores son la pieza clave de
la comercialización ya que son ellos los
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quc van a comprar los productos y, por
tanto, a determinar la demanda. En las
últimas décadas el interés por conocer la
opinión de los consumidores de carne de
cordero se ha hecho más patente.

Field et aL (1983) pusieron de mani-
fiesto cómo el consumo de cordero en
USA era muy inferior al existente en
Nueva Zelanda, debido a la diferente
reacción de los consumidores de ambos
países frente al flavor de la carne de cor-
dero: rechazo entre los americanos y apre-

i I
ciación positiva entre los neozelandeses.

Griffin et aL (1992) mostraron la
influencia que puede tener el origen socio-
cultural de los consumidores sobre la
aceptabilidad de la carne de cordero; utili-
zando un panel no entrenado de Estados
Unidos frente a otro panel compuesto por
personas procedentes de países en vías de
desarrollo (China, India, Méjico, Taiwán,
Arabia Saudí, Venezuela, Vietnam), obser-
varon cómo la aceptabilidad mostrada por
los consumidores de estos últimos países
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era superior a la que demostró el
grupo estadounidense, ya que posi-
blemente estaban más acostumbra-
dos a consumir carne ovina.

Cuando se analizó la aceptabili-
dad global de la carne de cordero
que se comcrcializaba en España
(nacional o no, fresca o congelada,
de difcrentes razas y sistemas de
producción), un grupo de catadores
entrenados españoles prefirió la
carne fresca de animales jóvenes
producidos en condiciones intensivas
(Sañudo et al., 1998a).

Más tarde, utilizando catadores de
Gran Bretaña y España para valorar
las características sensoriales de la
carne procedente de ambos países,
Sañudo et al. (199Hb) concluyeron
que cada panel prefería la carne
producida en su país, aunque coinci-
dieron plenamente en sus valoracio-
nes objetivas: la carne española fue
considerada más jugosa, mcnos
tierna, y con un olor y tlavor menos
intensos que la carne británica.

Por otra parte, y ya que los resul-
tados de preferencia quc proporcio-
nan los catadores entrenados no suelen
ser directamente extrapolablcs a los con-
sumidores reales o potenciales de la
población general (L,ove, 1994), tiene inte-
rés de plantear estudios de aceptabilidad
similares a los anteriores pero utilizando
consumidores.

Así, en una primera fase de este tra-
bajo 36 familias de cada país (216 fami-
lias en total) probamn en sus hogares 12
tipos de cordero (Cuadro 1). Cada familia
consumió semanal o yuincenalmente una
pierna de cordero de cada tipo. En la
segunda fase participaron el mismo
número de familias pero únicamente se
analizaron 10 tipos de cordero ( Cuadro
II).

En España las 36 familias fueron selec-
cionadas en colahoración con dos asocia-
ciones de consumidores en base a los
siguientes criterios básicos: poseer tres o

más miembros mayores de 16 años y ser
consumidores habituales de carne ovina.
En total participaron unos 1t ĉ0 consumi-
dores en cada fase que residían en cl árca
urbana de Zaragoza.

En ambas fases se trabajó de la misma
forma: las piernas de cordero congeladas,
envasadas al vacío y codificadas se Ileva-
ban a los hogares junto con las encuestas.
Una vez allí se descongelaban lentamente
(4K horas en el frigorífico) y se asaban al
horno. Este método de cocinado, hahitual
en España,fue adoptado por todos los
países.

Mientras yue en España la condimen-
tación dc la carne fue mínima, en los
demás países, posiblemcnte dcbido a sus
costumbres, pudo ser mayor. La persona
que asaba las piernas valoraba la acepta-
bilidad del olor que desprendía la carnc
durante el cocinado. Todas las personas

quc consumían la mu^stra cvalua-
ban la accptabilidad dcl sahor, tcx-
tura, jugosidad _v la aprcciación ^lo-
hal.

La valoraci^ín sc hizo cn una
escala hedbnica lincal no cstructu-
rada dondc U cyuivalía a"no mc
gusta" y 1(x) a"mc gusta mucho".
La semana siguiente sc rccugía csta
infonnaciún y sc entregaba la nucva
muestra con las cncucstas corres-
pondicntcs.

La corrclacirín cntrc la aprccia-
ci •ín global y las nolas otorgadas al
olor, sabor, tcxlura y jugosidad por
los consumidores españolcs fuc muy
alta cn amhas fascs, tal como se
aprecia cn cl Cuadro III, por lo quc
se van a presentar cxclusivamcntc
los resultados dc aprcciaci^ín glohal
que sería el parámctro de mayor
intcrés y el que, adcmás, rngloha a
lodos los anteriores.

En los demás paíscs participantcs
las correlacioncs fucron dcl misnlo
ordcn (Dransficld ct al., 19^)^)).

Resultados de preferencia
españoles y europeos

Antes de comenzar con la discusi^ín dc
los resultados convicne scñalar la forma
en que se presentan. Ya yuc cl estudiu
individualizado de cada tipo scrí^ • muy
tedioso, los 22 tipos de cordcro sc han
agrupado cn funci^ín dc su sistcma dc
producci6n. Dc esta forma, cn la figura 2,
sc pueden ver los colores utilizados para
rcpresentar cada sistctT^a dc producci<ín
estudiado cn cl proyccto OVAX: hlanco
para los lechales, cn naranja los corderos
proccdentcs de sistemas intcnsivos quc sc
alimcntan con conccntrado, en vcrdc los
animalcs criados a basc de pastu, cn gris
los que proccdcn dc un sislc •na "nlixto"
ya yuc consumcn pasto y conccntrado y
en rojo los animalcs trashumantcs.

Los consumidores csp^ • ñolcs, tanto cn
la fasc 1(Figura 3) como cn la fasc 2

^ ^ ,^ ^._ ^ ^ ^ ^

Tipo de cordero País de origen Base genética Sexo Edad* (meses) P.c.f.7* (kg) Alimentación basica

H-UK-WM2 Gran Bretaña Welsh Mountain Machos enteros 5.0 11.0 Pasto
C-UK-SU Gran Bretaña Suffolk*Mule Machos castrados 8.0 21.3 Pasto + Concentrado
MERINO España Merina Machos enteros 3.0 13.5 Concentrado
MANCHEGO España Manchega Machos enteros 3.0 12.1 Concentrado
H-GR Grecía Karagouniko Machos castrados 6.0 13.5 Pasto
C-GR2 Grecia Karagouniko Machos castrados 3.0 11.0 Concentrado
H-IC-LIG Islandia lslandesa Machos y Hembras 3.0 14.5 Pasto
H-IC-PESO Islandia lslandesa Machos enteros 8.5 17.1 Pasto
H-IT Italia Bergamasca Machos enteros 6.0 19.2 Pasto

C-IT-PESO Italia Bergamasca Machos enteros 5.0 20.6 Pasto + Concentrado

^ Promedio de los 120 corderos sacrificados por tipo
1 Peso Canal Fría
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SUBASTAS DE GANADO EN OTOÑO

FUENTEOVEJUNA (Córdoba)

CASTUERA (Badajoz)

SALAMANCA

ZAFRA (Badajoz)

CISTIERNA (León)

TRUJILLO (Cáceres)

7 de septiembre

8 de septiembre

11 de septiembre

3 de octubre
29 de octubre
18 de noviembre

Fechas sujetas a cambios, Ilamar a la Asociación previamente

Actividades de la Asociación

- Desarrollo del Libro Genealó-
gico de la raza Merina,

- Organización de concursos,
exposiciones y subastas de
reproductores.

- Ejecución del programa de
selección y testaje de sementa-
les.

- Divulgación y promoción de la
raza y sus productos.

- ^omercia^izacion de coraeros
de calidad.

- Comercialización y promoción
de lana.

- Prestación de servicios técni-
cos, sanitarios y asesoramiento
a sus socios.

- Organización de conferencias
nacionales e internacionales.

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino.
c/ Lagasca, 70 - ó° Dcha. 28001 - Madrid. Tel.: 91 431 59 90. Fax: 91 575 25 5ó.



(Fi^ur^a 4), han sido capaces de discriminar
los diferentes tipos de cordero en base a
su sistema de producción. En ambos casos
manifestaron una preferencia clara por los
corderos alimentados a base de concen-
trado y en sistemas intensivos o por los
lechales, frente a animales de mayor

edad y peso canal, criados con pastos
naturales o praderas o en régimen trashu-
mante.

Entre los corderos procedentes de sis-
temas de producci6n típicos del área
mediterránea, los corderos españoles: ter-
nasco de Rasa Aragonesa, lecha) de Chu-
rra, cordero Merino y Manchego, han des-
tacado ocupando las primeras posiciones.

Se podría decir que los consumidores
españoles distinguen la carne de cordero
producida a nivel nacional y la prefieren
sobre el resto. En definitiva, parece que
se prefiere el producto yue se conoce.

De la misma manera Cabezudo et al.
(19y6) ohtuvieron resultados en este sen-
tido al comparar la carne de cordero
Manchego, Merino y cruces de Merino'KIIe
de France. Entre consumidores de Casti-

lla-La Mancha, éstos preferían el cordero
Manchego frente a los otros tipos.

Respecto a la opinión que los consumi-
dores españoles tienen sobre los corderos
de pasto, se puede observar que, dentro
de este grupo, conforme la edad de los
corderos aumenta su apreciación global

Adem^ís, en estudius sohre la calidad
instrumcntal de la carne ovina, los anima-
les de raza Bergamasca resultaron tene ĉ .
una elevada cantidad de rolágeno total
(5,2 mg/g) con escasa suluhilidad (? 1`%^ ) y
presentaron una gran resistcncia ^ ĉ I corte
con la c^lula Warner-Bratrler (3^) kg/cm'),
lo que los convertía en los anim^ ĉles con la
carne más dura de todos los cstudiados
(Berge et al., lyc)h). Todo csto induce a
pensar yue su escasa valoracicín por partc.
de los consumidores se deha m^ís a la
raza yue a factores como la edad, el peso
o el sistcma de produccibn.

De los otros cinco países yue participa-
ron en el estudio los resuhados se presen-
tan en grupos: consumidores del <írca me-
diterr^ínca y consumidores del Norte de
Europa. En este caso no se dan notas
medias de apreciacieín global sino c{uc se
presentan los rankings (tcst dc suma dc
rangos de Kramer mudificado). A cada
tipo dc cordcru se Ic da una puntuaricín
de 1 a 12 puntos en la fasc I cí de 1 a
10 puntos en la fase 2 en funcicín del
orden creciente de su apreciación glohal
(nota media pur país). Posteriormente los
rankings obtenidos por cada tipo dc cor-
dero en los diferentcs países participantes
se suman y se presentan agrupados tal y
como se ha señalado previamentc.

Cuando se agrupan las preferencias dc
los consumidores de los paíscs dcl Sur dc
Europa (Italia, Grccia y España) cxiste
una tendencia similar a la csp^ ĉñola (Fi^^-
ras 5 y 6)). En el árca mediterr^ínca los
corderos de hicrba, claramente difcrenci^ ĉ -
dos, son menos aprcciados yuc los ali-
mentados con leche o conccntrado, ucu-
pando los animalcs yue recihcn
concentrado como complemento dc pasto
posicioncs inter ĉnedias y, de nucvo, los
corderos españoles resultan entrc lus prc-
feridos por los consumidores italianos,
griegos y españoles.

Si por el contrario se analizan conjw^-
tamente las prefcrencias de los consumi-
dores del Norte dc Luropa ( Islandia,
Gran Brctaña y Francia) sc aprccia de
frnma clara yue los lcchalcs est^ín cnU^e
los tipos menos aprcciados (Fi^urus 7 y
8). Estu puedc deberse al rechazo yuc los
productos desconocidos causan en los con-
sumidores ( Smith et al., l^)74; Bahikcr et
al., l9^O), ya quc el lechal no es un pro-
ducto habitual en los mercados dc la
Europa Verde.

Los corderos de pasto y los de concen-
trado son igualmentc valorados, es decir,
no hay una tcndencia favorahlc par^ ĉ un
tipo u otro. Esto pucde deherse a yue en
el Norte de Europa no valuran la rarnc
de cordero de la misnm forma yue en cl
^írea mediterránea v. en vez de cocinarla
respetando al m^íximo su sahor (^asado,

disminuye, salvo en tres ocasiones. La pri-
mera es para los corderos brit^nicos Suf-
folk*Mule de la fase 1 yue, teniendo sola-
mente 4 meses de edad, est^ín en
penúltimo lugar; pero hay que destacar
que son los más pesados dc todo el grupo
de corderos de pasto estudiados (17,Skg
PCF). L,as otras dos cxcepciones son los
corderos italianos de la fase 2; en este
caso ni la edad ni el peso apoyan la ten-
dencia general, pero ambos comparten la
misma base genética: raza Bergamasca.

En la fase 1 los animales de esta raza
también han sido los peor valorados por
los consumidores españoles, aunyue en
este caso el sistema de producción y su
producto fueron claramentc diferentes:
animales trashumantes de m^ís de un año
de edad y 30 kg de peso canal.

^•^ .^ ^
^:- ..^ ^ ^^

Apreciacion global fase 1

Olor

0.80
Apreciacion global fase 2 0.76

Sabor

0.94
0.92

TeMura

0.94
0.92

lugosidad

0.94
0.91
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parrilla), lo hacen en guisos donde el ade-
rezo resta importancia al sabor propio de
la carne. AI estar acostumbrados a consu-
mir la carne de cordero guisada posible-
mente son menos capaces de diferenciarla
o menos exigentes al valorarla que los
consumidores mediterráneos.

Una tendencia apreciable entre los cor-
deros de concentrado es yue los consumi-
dores del Norte de Europa prefieren
aquellos con mayores pesos de canal, es
decir, que sus valoraciones bajan conforme
disminuye el Peso Canal Fría. Esto refuer-
za la hipótesis anterior de que el consu-
midor prefiere ayuello que le resulta más
familiar, ya que las canales pesadas son
mucho más habituales en los mercados del
Norte de Europa que las ligeras (MAPA,
1997).

Considerando globalmente la opinión
de los consumidores de los seis países par-
ticipantes, el consumidor europeo en
ambas fases tiene una clara la preferencia
hacia los corderos alimentados con con-
centrado, según el modelo de los sistemas
intensivos que son tradicionales en el área
mediterránea, sobre los corderos criados
de forma extensiva a base de hierba
(Figuras 9 y 10). En este caso, existe una

cierta tendencia a que los corderos de
concentrado, por lo general, sean más
apreciados cuanto mayor es su edad y
peso de canal.

Los lechales, aunque mejoran su posi-
ción respecto a la opinión de los consu-
midores del Norte de Europa, no llegan
a estar tan bien valorados como en
España o el área mediterránea.

A nivel europeo y fijándonos exclusiva-
mente en los corderos españoles, hay que
destacar su posición en el estudio: en la
primera fase el ternasco de Rasa Arago-
nesa ocupa el cuarto puesto y el lechal de
Churra está en sexto lugar entre 12 tipos
de cordero; en la segunda fase los resulta-
dos son todavía mejores, el cordero
Merino aparece como el más apreciado
entre los ]0 tipos y el Manchego le sigue
en tercera posición. Esto indica que nues-
tros productos han sido bien valorados
por los consumidores de los seis países,
quedando así reconocida su calidad a nivel
europeo.

Conclusiones

• El consumidor español diferencia y pre-
fiere la carne ovina de procedencia

Fira de Lleida "
Centro de Iniciativas

Feria Agraria de

an ique l
^//

^
4^ tiALON NACIONAL DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA
I^I IZ1^1 (;^TAL:ANA DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA

^ ^<^ ^, C^

cspañola.
• El consumidor del área mediterránea

es capaz de diferenciar la carnc dc los
animales producidos con concentrado y
de los lechales, carne que prefiere res-
pecto a la de los animales producidos a
base dc pasto.

• E1 consumidor del Norte de Europa
discrimina y penaliza a los animales
lechales pero valora del mismo modo
la carne de los corderos producidos de
forma intensiva con concentrado 0
extensiva.

• En general en Europa existe una ten-
dencia a preferir corderos criados en
base a conccntrados.

• Ya que ha quedado demostrado que
gran parte de los consumidores son
capaccs de distinguir los diferentes tipos
ovinos es importante que productores,
transformadores y comcrcialiradores
realicen un esfuerr.o común para man-
tener la tr^ĉcabilidad del producto desde
las explotacioncs hasta los hogares para
ofrecer productos dc calidad con infor-
macibn adecuada respecto a su origen,
sistema productivo, etc. No nos cabe
ninguna duda de que ello será, a la
larga, beneficioso para el sector. n
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EI queso como motor de
desarrollo en Extremadura
^ F. LÓPEZ GALLEGO. DPTO. DE PROD. ANIMAL. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLbGICO. EXTREMADURA

a Serena (Extremadura, Espa-
ña) es una extensa comarca
(3.187 km') con ancestral tradi-
ción de elaboración de queso
de oveja Merina. En menos de
los últimos 20 años esta pro-
ducción quesera ha revolucio-

nado al sector ovino comarcal, que cuenta
con 5(>0 mil reproductoras y 1.3(x) explo-
taciones. Este sector es el principal motor
económico. Contribuye decisivamente al
desarrollo rural de esta zona, una de las
más subdesarrolladas (60% de renta
nacional) y despobladas (16 habitan-
tes/km') de España. Asimismo genera
anualmente 6 mil millones de pesetas de
producción sin subvenciones y a la vez
emplea directamente el 30% de la pobla-
ción activa.

Dicho desarrollo se ha basado en la
valorización del sistema extensivo de pro-
ducción mediante la conservación de este
queso, cuya producción anual en la actua-
lidad es de L(xx) t. De esta cantidad total,
151 t. son ccrtificadas por la Denomina-
ción de Origen Protegida.

Para llevar acabo este proceso de ade-
cuación, se ha implicado tanto a los pro-
ductores (70% son Agricultor a Titulo
Principal y un 60% están asociados),
colectivos de población y agentes sociales
públicos y privados (670 millones de pese-
tas en Programa Leader).

El Programa Leader-La Serena (92-
99)destinó al sector quesero un 19-12%
de su presupuesto (subvención media del
40%), financiando así cl 6O% de los 3.^(x)
millones de pesetas de inveniones realiza-
das para la adaptación del sector.

Las directrices seguidas han sido: estruc-
turación productiva y comcrcial, adapta-
ción de tecnologías, normativas, comrol de
calidad, y financiación de formación, inver-
siones y comercialización. Actualmente un
50% de este queso se distribuye a nivel
regional, alcanzando ya un 25% a nivel
nacional, aunyue su exportación es todavía
del 2%.

EI mantenimiento de este desarrollo
demandará actuaciones en: adecuación de
costes de producción, integración de Yran-
jas de población emergentes (jóvenes,
mujeres), normalización del producto, ade-

EI Queso de La Serena es un ejemplo de valorización de una producción integrada en el desarrollo rural.

cuación de estructuras (temtoriales, comer-
ciales, fiscales, financieras).

Este sector ancestralmente ha elabo-
rado este queso, pero en la década de lo
80 ha realizado una verdadera "revolu-
ción" para adecuarse a la situación scxial,
económica y de normativas.

Es un claro ejemplo de valorizacicín de
una producción agraria integrada en el
desarrollo rural, implicando todos los
aspectos del proceso: tecnologías de pro-
ducción y de transfonnación, estructura-
ción del sector, financiación de inversiones
y adecuación del esquema de comerciali-
z^rción.

Caracterización general de la
comarca de La Serena

La Serena es una comarca histórica, de
las más signiticativas y conocidas de Extre-
madura. Está situada en el Sur-Este de la
provincia de Badajoz en la Comunidad
Autónoma extremeña. La componen un
total de 19 municipios.

La extensión aproximada es de 3?(x)
km' con una población de derecho en
1^K de unos 48.500 habitantes y una den-

sidad media de pohlación dc I ^?? hahi-
tantcs por knr, rifra muy alcjada dc la
media provincial yur runda los 3(1 hab.
por km', pcro mucho más alejada si la
comparamos con la mcdia naciunal (7t;.^
hah./km'), lo quc indic^r la cesión dc recur-
sos humanos quc ha hccho csta rcgión.

Dcsde cl punto dc vista climáticu, La
Scrcna se caractcriza por un clima mcdi-
tcrráneo con veranus sccos y calurosos dc
tcndcncia contincntal y con invicrnos rcla-
tivamentc suaves con unos nivcles dc Ilu-
via hastanlcs cscasos (5(N) nun).

En cuanto al dcsentplco, los datos tula-
Ics dcl fi`%^ cn La Sercna dificrcn dcl con-
junto nacional (9`%, ) y rcgiunal ( I I'%^ ). El
mcnor númcro dc deman^i^rntcs sc corres-
pondcn al scctor agrícola, por la car^rctc-
rísticas del trahajo cn él.

La actividad ovina cmplea cl 3O`%^ de
la población activa dc la comarca (datos
estimados), de forma dirccta (mancjo v
transforn^aciGn), y un 5"/„ más como scr-
vicios rclacionados dircctamcntc a csta
actividad. La producción qucscra suponc
en ténninos cconómicos cl 30-^O`%^ dc la
producción final ovina comarcal, pcro la
actividad quescra emplca más del 5O'%, del
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total dc la población ocupada
por cl ovino en La Serena.

EI colectivo ocupado en la
actividad quesera se caracteriza
por ser mayoritariamente jóvenes
y con una creciente tasa de
mujeres. Estos dos aspectos re-
presentan una muy interesante
posibilidad para modelos de de-
sarrollo rural, que impliquen es-
tas franjas de población y ade-
cuen a ellas las tecnologías,
mediante la formación necesaria,
tanto de producción (ordeño, ela-
horación, maduración) como de
gestión (comercialización).

Caracterización del sistema
ganadero

En Extremadura, la produc-
ción ovina constituye uno de los
más importantes factores, econó-
micos, de desarrollo rural y de
utilización del territorio. Dentro
de la economía regional en 1998
fueron generados por el ovino
25,9 mil millones (24,5 en carne,
0,(,3 en leche y 0,7 en lana).

Por otro lado, y dehido fun-
damentalmente a diferentcs nor-
mativas comunitarias de ordena-
ción de los sectores productivos
agrarios, los sistemas ovinos, tradicional-
mente extensivos, han interacionado con
primas compensatorias de renta, ayudas a
cultivos, subvenciones a reforestación,
medidas agroambientales, etc., que ha dis-
minuido la hase de pastoreo y aumen-
tando al mismo tiempo los efectivos gana-
deros ( en Extremadura en el periodo
95/91i, aumentaron un 13% las ovejas
reproductoras)

La cahaña ovina comarcal es elevada,
más de 4t^5 mil reproductoras gestionadas
en K00 explotaciones, en un territorio de
2hh mil ha, constituyendo un núcleo del
1H% del ovino regional.

Caracterización de la tipología
de explotaciones

Las explotaciones de la Serena son
mayoritariamente familiares (65%), en
sistemas de arrendamiento (72%) y con
un tamaño medio de h00-8(x) reproduc-
toras en fincas de 470-350 ha. La orien-
tación productiva prioritaria es la pro-
ducción de corderos en ceho intensivo
y la de queso (72% de las explotacio-
nes, ordeñándose el RO% de las repro-
ductoras) (Cuadro I).

La producción lechera de la oveja
Merina en la Serena se integra dentro
del sistema productivo como un factor

adicional de generación de renta. Este
aspecto del ordeño y elaboración quesera
ha evolucionado desde 1986 a 1990 en sus
aspectos legales y de normativa.

Desde 1990 hasta hoy la producción
lechera de la Merina ha evolucionado
aa^rde con las directrices de la UE y apli-
cando tecnologías específicas (Cuadro II).

Adicionalmente a esta situación de la
producción de leche de la oveja Merina,
se está produciendo los tres últimos años
(9fi-97) una introducción de razas especia-
lizadas en producción lechera e integradas
en sistemas intensivos muy especializados

Ordeño Tipo

UTH/explot.año 2.15 1.25
Reproductoras (cabezas) 800 600
Ovejas Ordeñadas (cabezas) 625
Superficie pastos (ha.) 470 345

Explotaciones a rastrojeras (°,G) 68 60
Oveja/ha. pasto 2.1 3.2
Oveja/ha. rastrojera. 3.5 s.o
Cordero comercializado/ov, año 1.15 1.16

Kg leche/ov, año 55
Kg lana/ov, año 2.4 2.5

Kg concentrados/ ov, año 235 160

Kg forraje/ov, año 130 so
Ftg subproducto/ov, año 20 17

en csta producción y gcncrado
por razones de alto coste dc la
base territorial y de la incorpo-
ración de jóvenes a la actividad
agraria formado en sistemas más
intensivos y planificados, y de la
gran demanda de leche generada
por el buen "tirón" económico
del Queso de Sercna.

Estrategia de valorización
de los quesos en
Extremadura

El sector quesero tiene un
valor económico reducido (2.238
y 630 millones de pesetas para
caprino y ovino respectivamente),
si hien su importancia estraté^,̂ ica
puede Ilegar a ser notahle.

El sector lechero en Extrema-
dura esta vinculado a la transfor-
mación, pues ésta se realiza con
frecuencia por los propios pro-
ductores en sus explotaciones
(queserías artesanas). Este hecho
constituye un importante residuo
de la tradición quesera en la
región.

Una característica de la trans-
formación artesanal es el uso de
leche pura y cruda y la madura-
ción de más de C^ días, mientras

que las queserías industriales son más
dadas a la elaboración de quesos de mez-
cla, pasterizados y de menor maduración.

Este sector está constituido por unos 6S
establecimientos de todo tipo, desde
pequeñas yueserías de tipo artesano a
grandes industrias. Existe una gran profu-
sión de marcas queseras, un total de 105
etiquetas de productores queseros.

Este sector ha sufrido un notable cam-
bio en los últimos 10-IS años, en los que
las grandes queserías existentes han desa-
parecido, siendo sustituidas por las actua-
les. También ha emergido una importante
producción artesana irregular, que se ha

consolidado tras superar los problemas
debidos a la homologación europea
provocada por la aplicación de la Dir.
92/46.

Los productos extremeños tradicio-
nales se han consolidado en parte
mediante el reconocimiento de sus par-
ticularidades y tipismo, accediendo a
Denominaciones de Origen o tramitán-
dose este proceso (Reglamento
2081/92), caso del queso de La Serena,
Ihores y Casar.

La Comarca de la Serena es la más
emblemática, su homóloga es la de
Casar de Cáceres. Sus establecimientos
de transfonnación se caracterizan por:

- Predominio de pequeña y mediana
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empresa yuesera; más de 60 queserías y
sólo un lU% pueden considerarse grandes.

- La transformación asociativa tiene
poca relevancia, existiendo sólo 3 quese-
rías cooperativas.

- Lí^s comarcas de mayor concentración
de queserías es la Serena y Casar.

Los quesos extremeños de oveja y
cabra mantienen tanto en su elaboración,
como características, una tradición que aún
no han perdido, debido en parte a la
ausencia de grandes industrias nacionales
en la región.

Como prineipal característica podemos
citar su "naturalidad", motivada por estar
elahorados a partir de leche cruda, en
general fresca. Dicha leche es obtenida a
partir de razas autóctonas tradicionales del
área y de escasa productividad lechera.
Estas razas son explotadas en sistemas
extensivos de aprovechamiento de los pas-
tos de las dehesas y serranías de Extrema-
dura.

También el hecho de que en general
dispongan de una maduración (más de fi0
días) adecuada a su formato (en torno a 1
kg.), les permite desarrollar sahores y aro-
mas yue les son propios.

En el caso de los quesos tradicionales

de oveja, en esta Comunidad Autcínoma
se da el hecho particular del empleo del
coagulante vegetal de Cvnnra cordrrrrcrdus
en su elaboración, lo que les diferencia del
resto dc los yuesos españoles o de la
cuenca del Mediterráneo y les aproxima
a los quesos portugueses tipo Sen-a da
Estrela, Serpa o Azeitao. Estos quesos
presentan las peculiaridades de ser de
pasta blanda, untosa, "cremosos", como se
les dice en la tierra.

La UE ha reconocido como quesos tra-

% Explotaciones (90)
°^ Fxplotaciones (95)
°^ f^cplotaciones (99)
N4 ov. Ordeñ./explot.año (90 y 95)
N4 ov. Ordeñ./explot.año (99)
tn Quesos/explotaño (90)
tn Quesos/explot.año (95)
tn Quesos/explot.año (99)
kg leche/explot.año (90)
kg leche/explot.año (95)
kg leche/explot.año (99)

^. ^ , ^ ^^-^^^
M^^ .^.-^^

dicionales en Extrcmadura los dc I^^
Serena, cl Casar y Cárcres, dc ovcja y d^
los Ibores, Acchuchc, Quesaillas, dc la
Siheria, Gata-l^furdes y de la Vcra, dc
cabra.

Existen tres quesos ^xtremeños cn difc-
rente situación respecto dc la Drnomina-
ción de Origcn. EI más consolidado mc-
diante cl Rcglamcnto dc la Comunid^id
Europea 2U/I/cY? cs cl Queso dc la Scren<i
con una Denominación de Origcn Protcgi-
da (D.O.Y). EI queso Ibores está lkndicntc

Elaboración
queso

en explotación

Elaboración queso en
explotación y venta

de leche a cooperativas

Venta de
leche

a mercado

97 2 1
74 16 10
16 73 11
615 795 440
820 600 670
2.7 3.4
3.2 3.0
4.2 1.2

4.0 10.6
4.3 12.0
8.0 10.0

OVEJAS de

ALTO RENDIMIENTO



de ratificación pur cl INDO v la "li^rta del
Casar está comcni.andu su andadura.

Caracterización del Queso de La
Serena

La zona de producción del Queso de
la Serena D.O. está constituida por 21 tér-

.. . ^-^
^^

Toneladas N° D.O.P.

Francia 174.000 34
Italia 415.000 30

Portugal 1.000 13
Alemania 60.000 4
España 10.000 11

- Zamorano 193 Oveja
- Manchego a.3oo Oveja
- Idiazabal 830 Oveja
- Roncal 387 Oveja
- Serena 123 Oveja
- Tetilla 371 Vaca

- Mahbn 2.300 Vaca
- Cantabria 275 Vaca

- Picbn 22 Mezcla
- Liebana 98 Mezcla
- Cabrales 412 Mezcla

minos dc la comarca del mismo nombre
en Badajoz. En la actualidad, existen unas
121 ganaderías rcgistradas y l4 yuese^ías
inscritas y un censo ganadero de aproxi-
madamente ] 10.00U cabezas en 199R,
alcanzándose en dicho año una produc-
ción certificada de yueso con D.O. de
1 S 1.(>(x).

La leche con destino a la elaboración
del queso debe ser de oveja Merina y
estar producida por los rebaños inscritos
dentro de la zona demarcada de la D.O.
Los sistemas de producción y cría del ga-
nado deben respetar la tradición y basarse
en el pastoreo. La composición de la
leche presentará una riqueza mínima del
5% de proteína, 7% de grasa y 1H% de
extracto seco.

La producción de Queso de Serena tie-
ne su nicho dentro del conjunto de quesos
nacionales eon D.O. y su certificación
sigue una evolución acorde con su poten-
cial de producción (Cuadros III y IV).

Actuación del programa de
desanrollo rural (Leader I y II)

En La Serena las iniciativas comunita-
rias Leader I y II comenzaron a aplicarse

a partir de 19cx), como consecuencia de la
crisis de la actividad agraria (aumento de
desempleo, perdida y envejecimiento dc la
población, desaparición de seivicios, etc),
de acuerdo con la decisión de las institu-
ciones europeas de dotar de unos prugra-
mas de mejora de esta actividad.

Estos programas han fomentado las
actividades en: turismo rural, peyueñas y
medianas empresas no agroalimentarias, y
servicios de aproximación, conservacicín
del medioambiente y del entorno, y valo-
rización y comercialización de la produc-
ción agraria.

Dentro de esta última medida uno de
los sectores económicos más apoyados ha
sido los quesos de oveja. Los proyectos
de intervención en ella fueron definidas
en acciones de: eomercializacicín cíe pro-
duetos, mejora y adecuación de las unida-
des de transformación, transfo^7nación y
aprovechamiento de subprodustos, inver-
siones en planes de mejora, y creación de
servicios tecnológicos para la mejora de la
calidad y la gestión de la innovación en
los quesos.

Por tanto los programas Leader
fomentaron la ampliación y mejora tanto
de las explotaciones ovinas productoras
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de leche, como de las unidades de trans-
formación y comercialización del queso.
EI Leader I apoyó la normalización de
las queseras y centros de maduración, en
el Leader II estas mejoras han sido com-
plementada por la transformación y
comercialización de queso de oveja, así
como la implantación de salas de ordeño
mecanizado. Ambos programas también
han financiado proyectos de control de
calidad, estudios técnicos y actividades
formativas.

Las inversiones que en ordeño mecá-
nico se han realizado han consistido bási-
camente en la dotación de maquinaria y
equipos así como en las edificaciones e
instalaciones necesarias. Dentro de los
proyectos de queseras pueden diferenciar-
se varias tipologías:

- Queseras en explotación. Las explo-
taciones se han dotado de queseras, gene-
ralmente de pequeño tamaño, donde es el
propio ganadero el elaborador del queso
que vende de forma directa o a través de
su cooperativa.

- Queseras de carácter asociativo. Un
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conjunto de ganaderos se han agrupado
bajo la fórmula asociativa para elaborar
y/o comercializar en común sus quesos.
Esto ha permitido optimizar recursos y de
esta forma hacer posible que el producto
leche se valorice en las explotaciones de
los asociados.

Estos proyectos contemplan la recep-
ción y almacenamiento de leche, elabora-
ción, maduración y comercialización. A su
vez se han dotado de equipos de labora-
torio para hacer los controles de calidad
de sus productos.
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Se ha do[ado al ('onscjo Rcgulador dc
Denominación de Origen Qucso de Scre-
na, y como el programa Leader, de lubo-
ratolio dc análisis para yuc pucda Ilcvar a
cabo de forma dirccta los controlcs tanto
en las explotaciones como cn las salas de
elaboración y cámaras dc maduración.

L,os estudios técnicos financiados por el
Leader se han encaminado a determinar
la adaptabilidad dc las ovejas Mcrinas al
ordeño mecánico y a investigar las posi-
bilidades de los suhproductos de quescra
(suero y nazurón) para convertilsc cn pro-
ducto comercial gcncrador de rcntas.

Por ultimo sc han desarrollado activi-
dades formativas de cualificación y reci-
claje de trabajadores en activo y ganadc-
ros, así como formación dc nucvos
promotores que han dccidido poner en
marcha proyectos innovadores u de divcr-
sificación de la actividad agraria.

La cuantificación cconómica dc cslos
programas indican un nivel accptahlc de
inversiones en el sector quesero, cl Ic)%^ y
12%^ de las inversiones totales respcctiva-
mente en el Leader I y 11. n
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Preparación y distribución
de alimentos para ganado
^ CONSTANTINO VALERO, JAIME ORTÍZ-CAÑAVATE*. DEPARTAMENTO DE INGENIERfA RURAL. ETSIA. MADRID.

n este trabajo se analizan las
distintas máquinas que existen
actualmente para la preparación
de granos, forrajes, tubérculos, y
raíces, así como para la distribu-
ción de alimentos en nuestras
explotaciones.

Podemos dividir la cadena
de trabajo de la alimentación
del ganado en dos fases prin-
cipales:

1) Preparación del alimen-
to.

2) Transporte y distribución
del mismo.

Las cantidades de alimen-
tos que es necesario preparar
y distribuir son importantes.
Así, el peso de la ración dia-
ria de una vaca lechera oscila
entre 35 y 75 kg; para un
cerdo, entre 3 y 12 kg y para
un caballo, entre 20 y 50 kg.
De ahí que sea muy impor-
tante hacer un estudio del
movimiento de los materiales
dentro de la granja, con obje-
to de que los trayectos de
transporte sean los más cortos
posibles.

Según varios autores, un

especialmente los cerdos sólo pueden
transformar de forma incompleta los gra-
nos enteros. Una consecuencia del desme-
nuzamiento es un ahorro de alimentos,
debido a que el animal no consume ener-
gía mecánica en triturarlos él mismo, y

Fig.1.-Elementos de trabajo y forma de funcionar de los diferentes tipos de molinos: a) de piedras; b) de discos metáli-
cos; c) de cilindros o rodillos estriados; d) de rodillos lisos, y e) de martillos.

25% del tiempo en el establo se dedica a
la alimentación del ganado (un 1(;`12% a
la preparación y un 12-15% a la distribu-
ción), lo que supone un 25-50 hTH/ año
por cabeza de ganado mayor. (Cuadro I).

Las técnicas de distribución de piensos
dependen más del tipo de alimentos (gra-
nos, harinas, píldoras, forraje picado,
pienso seco, húmedo, líquido, etc.) que del
ganado al que va destinado.

Los granos de cereales pueden, como
ya se ha visto, ser consumidos enteros,
aplastados, triturados en forma de harina,
o expandidos mediante calor. Las vacas y

(*) EI texto de este artículo es un extracto de la nueva
edicieín del libr° "Lu.r nr(quinaa axríco[aa y su oplica-
crón ", del que es autor Jaime Ortíz-Cañavate.

menos cnergía química en la digestión, al
ser más fácilmente asimilables.

Trituración

Para asegurar el aprovechamiento com-
pleto de sus elementos nutritivos se tritu-
ran normalmente los granos de cereales y
de maíz mediante molinos. Existen cinco
tipos de molinos trituradores de granos: a)
de muelas o piedras; b) de discos metáli-

cos; c) de cilindros o rodillos cstriados; d)
de rodillos lisos (aplastadora de avena), y
e) de martillos.

Cuando la división dc los granos dc
cereales consiste simplementc en un frac-
cionamiento en trozus más pequcños sc

habla de un lahor dc trituracicín propia-
mcntc dicha (típicam^ntc rcalizada por los
molinos de rodillos o m< ĉrtillos). Sin em-
bargo cuando cl grano sc rompc hasta
conscguir partículas más pcqucñas for-
mando una harina, se dchc hahlar dc mol-
turación o molienda (Figura 1).

a) Los molinos dc picdras fuerun los
primeros empleados cn la agricultura
desde tiempos rcmotos, pero cn la actuali-

Porclno Vacura F-Qu^ Aves

Heno Molido Entero, picado Entero, picado Molido

Paja - Entera, picada Entera, picada
Granos Triturados Triturados Enteros, aplastados Enteros, triturados

Raíces Papilla, cortadas Enteras, cortadas Enteras, cortadas -
Forrajes verdes Enteros, papillas Enteros Enteros

Patatas Cocidas Crudas Crudas o cocidas Cocidas
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Fig. 2.-Molino-mezclador (izquierda) para la preparación de piensos compuestos. La máquina interme-
dia entre el molino-mezclador y la tolva es una granuladora. La tolva tiene un ventilador para enfriar y
endurecer los gránulos antes de ensacar.

dad prácticamente no se utilizan en los
países desarrollados, yuedando como ele-
mento de museo o atracci6n turística (ej.
molinos manchegos). Pueden ser de eje
horizontal o de eje vertical, siendo estos
últimos de mayor rendimiento. Su efecto
es producir una presión aplastante tan
intensa entre las dos superficies dc las
muelas o piedras, yue las envueltas de los
granos revienten, dcstruyéndosc la estruc-
tura interna. De las dos muelas, una está
fija a la caja dcl molino ("solera"), y la
otra es móvil, girando un número de re-
voluciones clevado ("volandera"). Los gra-
nos penetran axialmente por el Ilamado
ojo del molino y el triturado o harina sale,
por la fuerza centrífuga, en sentido radial.
El diámetro de las piedras oscila entre 20
y 50 em, y la velocidad de giro entre 250
y L(x>U r/min.

b) Los molinos de discos metálicos son
similares a los de piedras, pudiendo asi-
mismo ser de eje horizontal o de eje ver-
tical. Están formados por unos discos
estriados o provistos de dientcs, cuyo diá-
metro es dc 20 a 25 cm, y su veloci-
dad de giro de 5(l0 a K(>U r/min. Como
en el caso de los molinos de picdras,
uno de los discos está fijo y el otro
gira, pudiendo regularse la distancia
entre los mismos.

c) Los molinos de cilindros o rodi-
llos estriados están formados por dos
cilindros rugosos de eje hori-r.ontal, de
fundición dura, yuc puedcn girar a la
misma o a diferente velocidad. EI di^í-
metro de los cilindros es de 15 a 25 cm
y la anchura de 20 a 35 cm, según el
rendimiento de molienda yue se desee.
Su modo dc funcionar es el siguiente:

los granos son retenidos por las acanala-
duras cn cl cilindro yue gira más lcnta-
mente, mientras yue las acanaladuras del
más rápido se encargan de cortarlo, como
si fuese una tijera. Sirven especialmente
para triturar granos húmcdos.

d) Los molinos de rodillos lisos sc utili-
zan para aplastar avena. Uno de los rodi-
Ilos es accionado y el otro >^ira lihremente,
sirviendo la avena aplastada de emhraguc
de rozamiento, haciendo que amhos cilin-
dros marchen a la misma velocidad. EI
diámetro de los cilindros es de 15 a 4O
cm. Son unos molinos cada vez menos uti-
lizados, ya yue sólo se utilizan para aplas-
tar los granos avena con objeto de meju-
rar su digestihilid^td por los caballos, no
pudiendo ser utilirados con otra finalidad.
Su rendimiento es peyueño, del orden de
3IX) a 5(>U kg/h.

e) L,os molinos de martillos son los más
polivalentes y en la actualidad los más
cmpleados. Tienen su eje hoiizontal, incli-
nado o vertical. Generalmente, el rotor
con sus martillos va dispuesto sohre el ejc

^-^ ^
^^._

Material Diámetro tamiz Capacidad de trabajo
(mm) (kg/kWh)

Cebada 3 60
Trigo 3 80
Maíz 3 100

Mijo 2,5 110
Girasol 8 140
Alfalfa 8 140

prolongado dc un tnotor cl^clricu y su
vclocidad de giro oscila ah^rdcdur dc las
3.l)(>O r/min, aunyue pucdc Ile^ar a girar
hasta 6.0OU r/min. EI cjc suclc scr de
accro de alcaci^ín crumo-mulihdcnu, Y
sohre él sc muntan unas chapas run arti-
culacioncs donde van sujctos lus ntartillos.
Estos se posicionan radialmcntc por la
fuerr_a ecntrífuga, result^indo la vclocidad
perif^rica dc los martillos cntrc li(1 v I IU
m/s. EI desmenuzamiento sc consiguc al
chocar los granos contra los martillos, yuc
producen en printer lu^ar la dcformaci<ín
pl^ística dcl grano v seguidamcntc la rup-
tura por estallido. La trituraci<ín continúa
hasta yuc las partículas sort capaccs dc
atravcsar los orilicios de una crih^^ yue
rodea al rotor.

Los molinos modcrnos posccn diferen-
tcs crihas con distinto tamañ^^ dc tatni^,
siendu intcrcanthiahlcs incluso sin parar ni
ahrir el molino, para adccuarse a aida
matcria prima y granulometría dcscada.
(cuadro ll).

Hay múltiples tipos dc formas dc ntar-
tillos, consisticndo norntalmcntc cn truzos
dc plctina dc accro, cortus v endw'ccidos.
El númea-o dc martillus surlcn scr dc cua-
tro a scis, existicndo molinus con más de
3O martillos. Los martillus giran casi
rorando cl intcrior dc la caja dc crihas, a
poca dist^incia dc la misma.

Las ncccsidadcs encrg^licas dc los ntoli-
nos de martillos dcpcndcn dcl producto
que sc v^^y^^ ^^ mol^r y dcl diámcU^o dcl
tamit (cuadro 11), pudiendo cstahlrccr dus
grupos fundamcntales: ^ranus y scmillas
duros (ej. ccrcalrs) yuc ncccsitan mucha
cnergía, y productos lihrosos u olcaginosos
para los yue se pucden emplear ntrnores
velocidadcs en el molino.

Para defender a los diferrnlcs lipus de
molinos de cuerpos e^traños, suclcn ir
éstos provistos dc una criha prcvia c
incluso dc un imán p^ir^^ retencr partículas
férreas. La difusi^ín dc la clcrtr^ínica ha
posihilitado la inclusi^ín dc sensurrs dc
dctecciGn dc cucrpos ntct<ílicos cxtraiws
en la iona dc alimentaci^ín dr los muli-
nos, yue aulomatiz^^n cl control _v cvit^^n

avcrías.
Igualmcntr sc han incorporado otros

sislemas autont^íticos, cunu^ lus variadu-
res de velocidad dcl motur, alimcntado-
res de matcrias primas de vclocidad
regulahle scgún cl r^ginuun del ntotur
principal, invcrsores dcl scntido dc ^iro
para producir igual desgastc dc los nt^ir-
tillos por amhus I^^dos, intcrcamhiado-
res de tamices en ntarcha, rtc.

EI consumo dc cnergía pur cada I(Nl
kg de triturado oscila cnU^e 1 y? kWh,
menor en el caso dc los ntolinos dc
rodillos y mayor en el dc los de marti-
Ilos. Como vcntajas adicionalcs, lus
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molinos de mariillos son capaces de moler
cualquicr tipo dc productos (incluso fihro-
sos), ĉ-equicren pucu mantenimiento, tie-
ncn un menor coste quc los dc rodillos y
mayor produccicín horaria. Sin emhargo
difcrcntes cstudios indican quc calicntan
más las matcrias primas v producen una
desecación que mcr-ma la producción glo-
hal.

Existen molinos cuya alimentación de
material se realiza mediante transporte
neumático que impulsa la materia prima
hacia su interior. Tamhién se emplea la
acción del aire en los molinos con extrac-
ción dc molienda por depresión, los cuales
tiencn tohcras dc airc en las tolvas de
evacuación que crean una succión para
ayudar en la extracción dcl material, resul-
tando en un rendimiento un 4O% supe-
rior a Icu que no poseen cste
sistcma.

lJn aspecto a tencr en
cuenta relativo a la seguridad
en cl manejo de molinos es
la facilidad quc tienen lus
productos resultantes para
producir comhustiones
espont<íneas, ya que el polvo
de las harinas es un matcrial
pulverulento muy intlamahle
cuya granulometría (<2O0
Nm) lo convierte en un
matcrial cxplosivo.

Mezclado de piensos

Otro tipo dc máquinas
utilizadas cn la preparación
de granos ^un las mezclado-
ras que sirven para mezclar
difcrcntcs clases dc picnsos,

clador (ógura 2). Diferentes tipos de gra-
nos confluyen por gravedad de unos depó-
sitos a un molino dc martillos. La dosifi-
cación de cada uno cs regulablc,
deteni^ndose la instalación en cuanto uno
cualquicra se acabe. Esta técnica de pre-
paración de piensos se utiliza fundamen-
talmente en gallineros y cochiqueras.

Granulación

Otro tipo de máquinas que también se
utilizan hastante son las granuladoras, quc
preparan el pienso en forma dc gránulos
o pastillas, muy apetecihles para el gana-
do, aunque la operación, por la máquina
en sí y por el consumo de energía, resulta
hastante cara.

La forma de realizarse la granu}ación
es la siguiente: el pienso ya preparado se

Fig. 3.-Picadora de pajas aplicable a heno, paja y ensilado.

normalmentc en estado harinuso. Existen
difcrcntes tipos de máyuinas mezcladoras:

a) mczcladora lihre, con un tornillo sin
tin dc elevación. mcdiante el cual se intro-
ducen los distintos picnsos cn la tolva,
donde mezclan lihrcmente y se extraen
por un orificio infcrior;

h) mezcladora forzada, con un tornillo
sin fin en cl intcrior de la tolva quc se
encarga dc rcmover cl pienso, reciclándolo
de ahajo ar-riha en varias pasadas, y

c) mezcladora nuívil, que consiste nor-
malmente cn un rcmolyue monoeje con
una tolva de fondo esU-echo y que a tra-
v^s dc la toma de fucrza del tractor se
accionan unos círganos mezcladores y de
descarga. Su aplicacicín es cada vez mayor
en las grandcs cxplotaciones ganaderas
con comcdcros al aire lihre; el equipo
avanza a lu largo de los comederos, des-
cargando en ellus el pienso. El tiempo de
mczclado sucle ser de 1O a 15 minutos.

Una máquina muv recomendahle para
la preparacicín de pienso en gran escala
en granjas individuales es el molino-mez-

introduce en la cámara de acondiciona-
miento o mezcladora, donde se añade
vapor a 150 °C y cuerpos líquidos, con
melazas o grasas. En el interior de la gra-
nuladora, la compresión dcl matcrial por
los rodillos hace que éste pase a trav^s de
los orificios dcl molde o matriz, quedando
con la forma adecuada.

EI uso de piensos granulados prescnta
ventajas respecto a los picnsos harinosos,
como son la ausencia de polvo, menor
espacio oeupado (yue aharata su almace-
namiento y transporte), menor superficie
de contacto am el aire (menor oxidacicín)
y menor apelmazamiento.

A veces cl pienso se grzrnula sin pasar
por la mezcladora, pero la cantidad dc
calor necesario es idéntica en amhos casos.
La fricción dc la mczcla sohre la matriz o
molde supcme un elevado gasto de energía.
La humedad sirve de luhricante para el
paso de la masa, reduciendo la fricción,
con lo que la matriz dura más tiempo y
se reduce el coste de la granulación.

Mcdiante cuchillas se cortan los gránu-

los al tamaño deseado. Los gránulos
calientes pasan al enfriador para reducir
su temperatura _y eliminar el exceso de
humedad.

Expansión de ^ranos

Recicntementc sc han desarrollado
otras técnicas para la preparación de ali-
mentos a base de granos, como es la
expansión de cereales, a lo que los anglo-
sajones denominan obtención de ° tlakes".
Consiste en provocar un hinchado del
grano mediante la aplicación de calor, que
hace que una parte importante del almi-
dón se transforme en otras sustancias más
sencillas (dextrina y azúcares) en un pro-
ceso químico Ilamado racemización.

La digestión de los granos de ccreales
sometidos a este tratamicnto es más fácil

y completa, especialmente en
el caso de ganado vacuno de
leche y ceho, lo cual hace
que necesiten consumir
menos cantidad.

La aplicación dcl calor
puede realizarse mediante
vapor de agua (ohtención dc
cereales "en copos", emple-
ando sólo en maíz y sorgo),
rnediante calor seco (cerealcs
"expandidos", aplicahlc a
cualquier ccrcal) o hien
mediante ondas caloríficas
(granos °micronizados" con
rayos infrarrojos, aplicado a
cereales y leguminosas).

En todos los casos, una
vez que se consigue el hin-
chado de los granos, se
hacen pasar por un molino

de rodillos para aplastarlos y rcducir su
volumen.

Normalmente no es necesaria una pre-
paración especial de los forTajes, pudiendo
ser aprovechados directamente por cl
ganado. Sin emhargo, cs muy conveniente
utilizar maquinaria para extraer cl forraje
de donde esté almacenado y tamhi^n para
picarlo o desmcnuzarlo para postcrior-
mente distrihuirlo.

Picado de pacati

En cl caso de pacas de heno y paja
t^rnto rectangulares como cilíndricas exis-
tcn máyuinas encargadas de deshacerlas.
Exi.Sten diversos sistcmas montados sobre
remolques que, en general, pueden utili-
zarse para pacas de cualquier geomeMa y
producto suelto (heno, ensilado):

a) Plataforma giratoria dc eje vcrtical
con disco picador de cuchillas en cl fondo
del tamhor.
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Fig. 4.-Picadora de eje horizontal, con rotores fresadores, y turbina de expulsión del picado.

b) Rotores fresadores que hacen girar
la paca cilíndrica a medida que la van
arrancando el material.

Los primeros sistemas ( figura 3) cons-
tan de un tamhor rotativo vertical, de 1,5
- 2 m de diámetro, accionado por una
cadena, que puede alojar una paca
redonda grande (f^ 1,5 m), una rectangu-
lar (O,H x 1,2 m) o hasta 7-16 rectangula-
res pequeñas. En la base del tambor se
encuentra, descentrado, el disco picador
con cuchillas verticales y un sistema
hidráulico de elevación de la paca para
conseguir que el disco pueda girar con un
par mínimo y una demanda de potencia
inicialmente baja al comenzar a picar. Para
impulsar el picado hacia el conducto de
descarga se dispone una cinta transporta-
dora o un ventilador en la parte inferior
del disco picador.

El segundo tipo de máquinas (figura
4) alojan a la paca de forma horizontal
a lo largo de la tolva, y la van aproxi-
mando mediante un suelo móvil hacia 1
ó 2 rotores fresadores horizontales. La
acción de las cuchillas de éstos sobre la
paja produce el picado, y el producto
resultante es impulsado hacia fuera gra-
cias a un gran volante de eje horizontal
con aspas. Las dimensiones de estas
máquinas permiten alojar pacas mayores,
rectangulares de 1,2 x 1,2 x 2,4 m e
incluso dos cilíndricas.

En todos estos casos se reyuiere una

potencia a la tdf de 30-50 kW (o más si
se montan dispositivos adicionales para
picado fino) y la capacidad de trabajo
puede alcanzar las 6 t/h.

Extracción de ensilado

En el caso de silos-torre, su vaciado se
realiza mediante dispositivos de fresado,
soplado y sinfines instalados en su intcrior,
según los diferentes tipos existentes.

Para la extracción de pienso de los
silos-zanja se pueden utilizar herramientas
manuales o máquinas accionadas por el
tractor. Dentro de las herramientas ma-
nuales, podemos distinguir: cuchillas v sie-
rras de accionamiento manual y las de
accionamiento mecánico, como motosie-
rras y cortadoras eléctricas de diversos
tipos. Una vez cortado el ensilado, se re-
coge y se transporta con el cargador fron-
tal del tractor.

En cuanto a máquinas desensiladoras
accionadas por el tractor, tenemos funda-
mentalmente dos tipos: las cortadoras de
bloques de ensilaje mediante cuchillas y
las de dispositivo fresador. Las primeras
van montadas en el enganche e n tres pun-
tos del tractor y el bloyue es cortado en
forma de cubo o en forma cilíndrica,
según la forma de moverse las cuchillas;
el accionamiento se realiza a través de la
toma de fuerza mediante transmisión por
cadena o también mediante el sistema
hidráulico.

Las máquinas exh^actoras de ensilado
con dispositivo fresador Ilcvan éste cn el
extremo de un brazo que pucde ir en la
partc posterior o fruntal dcl tractor. EI
ensilado desmenuzado es rccogidu direc-
tamente en una tolva, o hien mediantc un
rotor soplante o una handa transporta-
dora.

La capacidad dc trahajo dc cstas
máquinas es del orden de fi(1O kg/min, en
el caso del cnsilaje de maíz y de 3l)0
kg/min en el caso de ensilaje de hicrha.

Limpiadora5 de tubérculos y raíces

Son máquinas yuc trahajan en seco,
pasando los tuhérculos y raíces a lo largo
de cilindro o[ambor de celosía que gira a
una velocidad de 1(>O a 2(M) r/min, accio-
nado por un motor eléctrico dc w^a po-
tencia del orden de 1 kW, y a continua-
ción suele ir el dispositivo de picado. La
capacidad de h^abajo dc estas máquinas es
de3a5t/h.

Cortaraíces

Tienen por objeto cortar las remolachas
en rajas de fácil ingcstión por los anima-
les, pudiendo ser de distintos tipos a) dc
disco cortador, b) dc cilindro cortadur y
c) de tambor cónico. Las primcras puc-
den Ilevar en su parte postcrior una so-
plantc para transportar ncumáticamcntc
los trozos dc raíces picadas.

Las máquinas cortaraíccs dc tamhor
cónico pucdcn scr manualcs, funcionancto
de 40 a 60 r/min con una capacidad de
trahajo de 0,5 a 2 t/h, o acciunadas por
motor (normalmentc cléctric^, dc 1 kW)
yue funcionan a 110-150 r/min y tienen
una capacidad de trahajo dc 4 a 10 t/h.

Muy importante para el rendimicnto dc
la máquina es la forma de la tolva de ali-
mentación. C'on objeto de que las raíces
sean cortadas fácilmcnte, cl ángulo que
forma la pared de la tolva con las cuchi-
Ilas no debe superar los 4O °. Las cuchillas
dentadas o acanaladas son preferihles a
las lisas.

BatidoraS

Se cmplcan fundamcntalmcntc para la
preparación de alimentos a ccrdus v galli-
nas; proporcionan un picnso líquido 0
semilíquido compuesto de raíces, tuhércu-
los, forrajes verdes, etc. Están compurstas
de una cuba troncocónica yuc Ilcvan
unos deflectores interiores yuc proporcio-
nan una adecuada circulación dcl pro-
ducto, así como un grifo dc vaciado, de
un juego dc cuchillas horizontalcs quc
giran alredcdo ĉ- dc 3.(xlO r/rnin y dc un
motor eléctrico de 2 a 5 kW que pucdc
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estar colocado directamente hajo la cuha,
o accionar las cuchillas mediante una co-
rrea.

Su capacidad de trahajo es de 1 a^i t/h
en el caso de aplastar patatas, de 0 5 a 1
t/h con hierba fresca (bajo rendimiento) y
de 2 a 2,5 t/h con remolacha forrajera.

Otra forma de preparar las patatas des-
tinadas a la alimentación de los cerdos es
cociéndolas mediante estufas de vapor,
manteniéndolas durante quince minutos a
la temperatura de 1(x) °C; son necesarios
dc 5 a 7 litros de agua por quintal de
patatas y se consume una energía de 10
a 13 kW-h para dicha cantidad

Ya indicábamos al principio del capí-
tulo que se necesita de un 12 a un IS%
dcl ticmpo total de trahajo en el establo
para la distribución de alimentos al
ganado. Sin emhargo, si el ordeño y la
evacuación del estiércol se hacen en esta-
blos modernos y se efectúan según los
adelantos de la técnica, la cifra relativa de

henil o el silo-trinchera del paryue, pero
que permite al animal introducir la cabeza
a través de ella y hacerse con el pienso,
La altura máxima del ensilado debe de
ser de 1,K-2 m. L,a valla se va desplazando
a medida yuc el pienso va siendo consu-
mido. El desplazamicnto se suele realizar
a mano y a lo más con la ayuda de unas
guías.

El sistema de autoconsumo admite dos
variantes: con tiempo limitado de acceso
y sin límite de tiempo. En el p ĉimer caso,
todos los animales deben tener acceso al
mismo tiempo, y, por tanto, la anchura
de la valla hahrá de ser de 60 cm como
mínimo por cabeza de ganado vacuno.
En el segundo caso es suficicnte que el
animal disponga de 22 cm de valla por
cabeza si puede alimentarse durante todo
el día y de 30 cro si sólo tiene acceso al
forraje durante doce horas al día.

El sistema de alimentación por auto-
consumo sin límite de tiempo es el yue
precisa menos mano de obra y requiere
instalaciones más simples e inversiones
menos costosas.

Una vez exU^aído el alimento del silo 0

Fig. 5.-Vehículos cada vez más sofisticados sirven para el transporte dentro de la explotación.

los trabajos diarios de alimentación del
ganado llega al 3O`% (figur•a 5).

Un primer punto a considerar es la
correcta disposición de los locales de
almacenamiento con respecto a los come-
deros. En algunas instalaciones ganaderas,
el henil o pajar se encuentran situados
encima del estahlo, y la distrihución del
heno o de la paja se hace con horquilla,
lanzándolos simplcmcnte hacia abajo

Un sistema muy sencillo de suministrar
forrajes al ganado en régimen de estahu-
lación libre es el de autoconsumo, que
consiste simplemente en la colocación de
una valla o verja pesada que separa el

almacén es necesario transportarlo al
comedero o pesebre. Para ello necesita-
mos unos dispositivos distrihuidores, dis-
tinguiendo fundamentalmente dos tipos: a)
los vchículos, v b) los sistemas automáticos
dc alimcntaciún.

Vehículos distribuidores

Ccn^rc^lillns
Si constan sólo de una rucda dehen

estar construídas de modo yuc únicamente
U6 del peso total descanse sohre los bra-
zos, con lo yue permiten cargar hasta 250
kg como máximo. Con una carretilla de
dos ruedas, el vaciado se haa: por dclante

en vez de latcralmcntc. I.as r ĉrretilla de
tres o cuatro ruedas hasculan laleralmcnte
a uno u otro lado; pucdr eargar haxta
L(NHl kg de alimenlos concentrados, ya
yuc ticnen aproximadamcntc un mctro
cúhico de capacidad.

Curro distrihuiclur urrtc^nu,tc^r
Ticnc hasta cinco ntcU^os cúhicos dc

capacidad. Marcha sohre carrilcs cmpoU^a-
dos cn los pasillos de alimcntación. Suele
llevar dos molores cléclricos, uno dc
accionamiento de los órganos dc distrihu-
ción y cl segundo para el avance del
carro; la potencia total neccsaria asciende
a unos 3 kW cn total. La corrientc sc
aporta mediante un cahle a ĉ7^ash^ado.

Rc^mc^lyrres cli.ctr^ihuidc^r^rs ^^ rrrr;.rluc(urr.^
De gran intcrés para las cstahulacioncs

lihres con gran níĉmero dc cabezas. Nur-
malmcntc van comhinadas I. ĉs opcracioncs
de mczcla _v distrihución (tigura 6), por lu
yue se Ics denomina simplemcntc rcmol-
qucs mezdadores (o mcdiante el vcxahlo
inglés "unifeed" ). Las opcraciones yuc
rcalizan son: carga dc alimentus, picadu,
dosific< ĉción, mezcla y disU^ihución.

Ticnen varios tornillos sin fin y/o palas
giratorias cn cl fondo dc su tolva, con
ohjeto de preparar la ración alimenticia
complcta dcl ganado mczclando los dis-
tintos productos yue sc viertan sohrc él
(Paja, heno, ensilado, pulpas, concentra-
dos c incluso líyuidos). Sc suminisU^a dc
esla forma al ganado un< ĉ alimcntación
única comhinando fo ĉTajes v conccntra-
dos.

Para la confccción dc racioncs cn las
quc fonna parte importante el ensilado,
los rcmolques mczcladores más comple-
tos llevan incorporado un dispositivo fre-
sador en cl extremo de un largo hrazo
como los antcriormentc cumcntados, con
el que se deshace cl silo a la vez yuc va
siendo lanzado hacia cl intc ĉicn- dcl rrnwl-
quc.

La distrihución dc la mczcla sc realiza
a U^avés de un mccanismo de dcscarga
latcral yuc disponc dc un transportador
accionado por la toma dc fuc ĉza dcl trac-
tor Y yuc hace yuc cl forrajc avancc
hacia la parte dclantrra o trasera drl
rcmolyuc, dondc cstá situado un mcca-
nismo dc dcscarga quc distrihuyc cl
pienso en los comedcros. La disU^ihuciún
se pucdc hacer a amhos lados o a uno
solo.

Con ohjeto de dosificar cun exactitud
los difcrentes ingredicntcs yue forman
parte dc la racicín final mezrl^ ĉ d. ĉ , lus
remolques dispunen dc sensures de pcsu
para mcdir las cantidadcs yuc van sicndu
aportadas a la tolva.

Existcn modclos autopropulsados, Y
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también fijos (para instalaciones coopera-
tivas).

Dispositivos automáticos distribuidores

Los dispositivos automáticos de alimen-
tación se utilizan principalmente para la
alimentación de cerdos y aves, aunque en
EE.UU. también se emplean en los come-
deros al aire libre para el ganado vacuno.
Estos comederos automáticos son apropia-
dos únicamente para piensos granulados o
picados, no permitiendo la alimentación
individual. Distingamos varios tipos:

Trnnsportucíor cíe tornillo sin fin
Se compone de un tornillo que gira

dentro de un tubo de acero o de un canal
de madera dura o de acero. El alimento
cae al comedero, situado dehajo, a través
de orificios o de ranuras hechos en la
envuelta del tornillo. EI rendimiento de
transporte de tornillo aumenta con el diá-
metro, la velocidad de giro y el paso de
rosca, y varia entre 1(1^ y lhO kg de silo
de maíz por minuto.

Un llenado insuficiente del transporta-
dor origina un mayor desgaste en las ins-
talaciones, aumentando también el ruido.
Debido al ruido que hacen al funcionar,
no son apropiadas en los establos con
reses sujetas y, en camhio, si lo son en el
caso de estabulación lihre.

Por lo demás, los tornillos sin f7n son
poco sensibles a las averías y requieren
pocos cuidados y entretenimiento.

Ti-anspottcrdor de vaiilícis de enipuje
Consta de un listón de arrastre afectado

de un movimiento de vaiv^n yue lleva a
anlhos lados las varillas de empuje, que se
extienden en el movimicnto de avance y
se pliegan en el retroceso. EI conjunto está
montado sobre una base superior encima
de los comederos. La cantidad de alimento
transportado se regula con tablas laterales
ajustahles en el canal de transporte.

Estos transportadores son id<íneos para
forrajes picados, tanto verdes como ensila-
dos, hasta una longitud dc 15 cm.

Trnnsportndnr ríe caclena.ti^
Funciona en circuito cerrado y lleva

unos listones de arrastrc a intervalos de
60 a 70 cm. El canal de transporie sirve al
nlismo tiempo de comedcro. EI rendi-
micnto de transporic aumenta con la sec-
ción transversal del comedero y con la
velocidad de las cadenas.

Las instalaciones de cadenas son apro-
piadas, además de para piensos granula-
dos, para forrajes verdes y ensilados y
para heno picado cuya longitud no sobre-
pase los 12 cm, no permitiendo una dosi-
ficación diferente para las distintas plazas
del ganado.

Fig. 6.-Los "unifeed" son cada vez más usados para preparar raciones completas.

La sensihilidad a las averías está cn
íntima relación con la calidad y las dimcn-
siones de las cadenas empleadas. Reyuie-
ren un cuidado más espccial yue los
dem^ís transportaclores, pc)r tcnrr yue
rctcnsar dc cuanclo en cuando las cadcnas.

T unsportncíor cíe hcrndci móvil sus^^encíida
Apoya mediante unas ruedas metálicas

sobre unos carriles de guía dispuestos en
forma fija sobre el pasillo de alimentación
del ganado. La banda móvil se dcsplaza
a lo largo del pasillo y distrihuye cl pienso
a un lado y a otro, según el scnticío del
avancc. La vclocidad de avance es dc
unos l0 m/min. La longitud dc la handa
es igual a la mitad de la longitud de pasi-
llo de alimentación.

La salida del pienso desde los depcísitos
o almacenes dehe estar por encima del
centro del pasillo de alimentacicín.

Crtíc^ susí^en^íi^lci de n^onorruíl
Para dist)ihuir el piensu desdc el cxtc-

rior del estahlo a todo lo largo dcl come-
dero. EI accionamiento es mediantc cahle
y motor eléctrico.

Ti-cinspurt^ulc^r ^le espirctl
Se utili^^i fundamentalmente para la dis-

tribuci6n dc pienso granulado en los galli-
neros y en las granjas de cerdos. EI hecho
de no tener eje interior y ser un clemento
elástico hacc yuc tenga menos averías.

La distrihución de alimentos concentra-
dos puede Ilevarse a caho en la instalación
de ordeño o fucra de ella. En amhos cas^)s

la cantidad yue rccihc cada animal sc
puede dosificar manualmente o hicn pc)r
Un tiISICIIIA illltOI11^I11CO ClUC Cs la lClllll'tlcl^l

actual cn las grandes explotaciunes.
Básicamcntc cstán formados hor unc)s

dispositivos dc identificacicín clcctrcínicus
que pernliten la d^)sificación y distrihucicín
del alimcnto en funciGn de lu yur cl
ganadero haya programado para cada ani-
mal.

Este sistema se umlpclne de Icn siguien-
tes elementos.

1) ('ollar-cmisor yuc sc coloca ^n rl
cuello clcl animal. 2) comedcru; ^) dispusi-
tivo disU^ihuidor-dosif'icador, 4) tolva dcl
concentrado y 5) reccptor-idcntilicadc)r yuc
pone en marcha a 3) una vcr yuc sc ha
situado el animal en posicicín y h^l cap-
tado la scñal de I). En la mayorí^l dc los
casos, lodo cl sistcma est^í a)ntrolado pur
un c)rdcnadc)r yuc rccihr infc)rn)ari^ín dc
la cantidad de Ieche yuc producr cada
vaca y estahlccc cn consccucttcia la cnnti-
dad dc conccntrado yuc d^hc rccihir cada
animal y cl númcro dc tonlas.

Tan importante ronlo la distrihuci<ín dc
alimcntos para cl ganacio cs el suministrc)
de agua, yue junto con los ahrrvadrn)s
clásicos, cada vrr sc rcaliza más nlydiantr
ahrcvadcros automáticos. Aunyuc cxistcn
nluy divcrsos tipus, uno dc Ic)s más utili-
zados consiste cn un dcpcísilo ahicrto yuc
llcva un grifo ccrradu por un soportc, yu^
es venrido, y por lu tanto ^Ihicrto rl grilu,
cuando el hocicu dcl animal presiona
sohre una palanca horirontal situada ^I la
mitad dc ciicltu clcpcísito.
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INFORMACIÓN
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OBJETIVOS DE LA
LACTANCIA ARTIFICIAL

infecciosas. Controlando las condiciones higié-
nico-sanitarias de la explotación.

2. Obtener un Se
puedevender

3.
y recría de animales de reposición a

menor precio.

4. La facilita el manejo
del rebaño. Podemos
en lotes grandes de animales, planificando las
parideras en los momentos más convenientes.

5. (evitando el
descolgado y la deformación).

6. La nodriza
recién reconstituída con temperatura

óptima y protegida de la contaminación ambiental.
(Beben la leche siempre a igual temperatura,
incluso si hay pausas en las que no maman).

7.

(Agalaxia contagiosa, Maedi-Visna), al producirse
la transmisión vía calostral de madres a hijos.

8. Con la técnica de lactancia artificial se obtiene

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. 100% (calidad 18/8/2-AISI 316).

2. corderos o cabritos (se pue-
den instalar hasta 20 tetinas de agradable textura).

3. Tolva con de leche en
polvo.

4. Mediante su innovador sistema dosificador se
consigue una de
cualquier tipo de leche en polvo (no hay desajustes
en la concentración).

5. con agitaciones periódicas de
la mezcla.

6. exacta y mantenida
incluso en el vaso mezclador (sistema baño María).

7. ^ regu del agua y de la leche
en polvo.

8. ;,sca

9. Dispone de
que bloquea la máquina ante un posi-

ble corte del suministro del agua.

10. debido al diseño de su vaso mezcla-
dor totalmente estanco y extremadamente higié-
nico (con tapón de desagiáe).

11. Única con materiales y (30 años
de experiencia).

,



Nace la primera escuela del sector porcino :
Sus Scrofa . Fundación Barceló
Su título estará avalado por la Universidad Autónoma de Barcelona

nte la creciente com-
petitividad del sector
porcino tanto a nivel
europeo como mun-
dial, Sus Scrofa. Fun-

dación Barceló ha visto la nece-
sidad cada vez más importante
de disponer de mano de obra
mejor cualificada para hacer
frente, no sólo a los nuevos
retos de la globalización sino
también para adaptarse a las
nuevas tecnologías que, como en
todos los ámbitos, también afec-
tan al sector porcino (granjas
cada vez más automatizadas, de
mayor tamaño, producción en 3
fases, empresas integradas verti-
calmente, etc.)

Con esa idea nace Sus
Scrofa. Fundación Barceló, la
primera escuela del sector por-
cino para el sur de Europa, que
debe su aparición a la voluntad
de Josep Barceló Marginet y a
la de sus componentes, de esta-
blecer una granja y una escuela
dedicadas únicamente a formar
y reciclar personal para trabajar
en granjas, con el objetivo de
paliar esa falta de competitivi-
dad, proporcionando al sector
porcino español una herramienta
eficaz para lograr forrnar profe-
sionales capaces de competir en
este sector y ayudar a muchos
jóvenes a encontrar un puesto
de trabajo con un gran futuro.

El objetivo de la escuela es
impartir una formación docente
a diversos sectores y niveles: un
primer nivel básico de formación
de ganaderos cuyo inicio está
previsto para el próximo mes de
noviembre del 2000. Se trata de
un curso muy práctico, con un
solo día a la semana de teoría y
el resto de los días prácticas en
diversas granjas comerciales ya
contratadas, y que conforman el
grupo de Granjas Colaboradoras
de la Fundación.

Un segundo nivel en el que
los alumnos que hayan superado
el anterior puedan prepararse
para la responsabilidad que
entraña la dirección de una
explotación porcina, el manejo

de recursos humanos, etc.
Los objetivos de formación

de la escuela abarcan inicial-
mente los tres años siguientes.
Los cursos del nivel I y II se
iniciarán de manera progresiva,
siendo sólo simultáneos a partir
del año 2002 con el inicio del
tercer nivel.

EI primer nivel
tendrá una duración
aproximada de 830
horas (6 meses) dis-
tribuidas en clases
teóricas ( sobre un
30% de la duración
total del curso) y
prácticas (un 70%).
Ejemplo de algunos
temas o asignaturas
que formarán la
parte teórica de la
preparación, cabe
señalar clases sobre manteni-
miento de instalaciones, manejo,
matemáticas, economía, medio
ambiente, prevención de riesgos
en el trabajo, producción por-
cina, etc.

El segundo nivel, cuyo inicio
está previsto para otoño del pró-
ximo año, tendrá una duración

semejante al primer nivel pero
repartida en un 50% de teoría
y un 50% práctica ( 5 meses),
ampliando la temática docente a
aspectos tales como la gestión
de recursos humanos, informá-
tica aplicada al sector, etc.

Para la obtención del título
se ha firmado un Convenio de
Colaboración entre el rector de
la Universidad Autónoma de
Barcelona (Escuela de Docto-
rado y de Formación Conti-
nuada) y Sus Scrofa. Fundación
Barceló con el fin de obtener
un certificado avalado por la
propia Universidad y que permi-

tirá utilizar las aulas, instalacio-
nes y servicios de la Escuela de
Doctorado y de Formación
Continuada.

El coste del primer curso
(nivel I) será de seiscientas cin-
cuenta mil pesetas y el del
siguiente (nivel II) de setecien-
tas mil, para lo cual Sus Scrofa.

Fundación Barceló ha concer-
tado con diversas entidades ban-
carias la posible concesión de
créditos por el importe de la
matrícula.

Sus Scrofa. Fundación Bar-
celó ha ideado el programa
docente y el conjunto de la for-
mación que ofrece pensando en
las ventajas laborales que rein-
vertirán tanto en los alumnos
que hayan cursado los cursos
como en las empresas, quienes
podrán emplear en sus explota-
ciones a trabajadores cualifica-
dos.

Las prácticas realizadas tanto
en la granja-escuela como en las
granjas colaboradoras, ofrecen a
los alumnos experiencia en dis-
tintos sistemas de explotación
abriéndoles así las puertas a un
sector más ampGo de mercado,
además de una formación emi-
nentemente práctica que les per-
mitirá su incorporación inme-
diata al mundo laboral.

Seminarios de reciclaje. En
otro ámbito, y desde el pasado
mes de mayo, se llevan cele-
brando seminarios de reciclaje
destinados a técnicos (veteri-
narios) y ganaderos, en los que
se pretenden abordar temas de

actualidad, novedades en cuanto
a construcción y diseño de
explotaciones, últimos avances
en la producción porcina, etc. y
en general todo aquello que
pueda incidir directamente en
los resultados productivos de las
explotaciones.

Sc trata de srminarios itinc-
rantes, que con carácter
mensual se impartirán
de forma rotacional por
diversas áreas de
España, Portugal e Ita-
lia, con una duración
aproximada de 2 días.

EI deseo de Sus
Scrofa. Fundación Bar-
celó es ofrecer una vi-
sión global de la forma-
ción, no limitada a una
sola región sino con es-
píritu univeisalista. Ima-

gen de dicha intención es la pro-
pia composición del patronato de
la Fundación formado por em-
presas de todo el ámbito
nacional y del sur de Europa
tales como Proinserga (Segovia),
Cefusa-El Pozo (Murcia), Pinsos
Baucells (Barcelona), Cotecnica
(ámbito nacional), Raporal (Por-
tugal) o Associazione Sus Scrofa
Italia (Italia)

Asimismo, y al margen de la
docencia, y por expreso de los
fundadores, el proyecto de Sus
Scrofa. Fundación Barceló está
completamente abierto a todas
las empresas del sector, así cc^mo
a todo tipo de alumnos. Josep
Barceló, fundador y alma del
proyecto, estaba convencido de
que únicamente podrá llegarse a
profesionalizar y convertir en
competitivo el sector porcino
español, no sólo a nivel europeo
sino mundial, disponiendo del
capital humano necesario, profe-
sionalizado y con una buena for-
mación.

Todos aquellos interesados en
el proyecto de la granja-escuela,
el programa docente, la partici-
pación en los seminarios itine-
rantes o las posibilidades de
colaboración, pueden llamar al
teléfono: 93 226 53 50. n
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Laboratorios Syva, en el VI Congreso
Internacional de Medicina Bovina
la empresa leonesa está desarrollando nuevas vacunas

1 VI Congreso Interna-
cional de Medicina
Bovina, organizado por
Anembe, se ha celebra-
do durante los días 16,

17 y 18 de junio en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de
Galicia, en Santiago de Com-
postela.

Laboratorios Syva, en cuyo
amplio vademecum de especia-
lidades destacan productos inno-
vadores indicados en el ganado
bovino, ha participado, al igual
que en anteriores ediciones del
certamen, con stand propio en
el Congreso.

Esta nueva edición ha sido
todo un éxito ya que ha reunido
un numeroso grupo de veteri-
narios especialistas en medicina
bovina venidos desde todos los
puntos de la geografía nacional
e incluso internacional.

Laboratorios Syva promocio-
naba en este VI Congreso de
Medicina Bovina los productos
inmunológicos de vanguardia
desarrollados por este laborato-
rio para ganado vacuno, entre
los que destacan Respivac,
inmunológico que ofrece una

protección completa frente a los
procesos respiratorios y repro-
ductivos; Diavac, vacuna frente
a las diarreas neonatales en ter-
neros; Mamiyet-57, inmunológico
frente a las mamitis; Syvabort,
vacuna mixta de clamidia y sal-
monela; Proflora Bovis, etc.

En esta línea de investigación
puntera, Laboratorios Syva está
realizando un gran esfuerzo en
el desarrollo de nuevas vacunas
y perfeccionamiento de las ya

existentes para la prevención de
las principales patologías que
afectan al ganado vacuno. Gra-
cias a esta dedicación se están
perfeccionando estos inmunoló-
gicos en cuanto a eficacia,
mediante la incorporación de
inductores de inmunidad proce-
dentes de estirpes altamente in-
munógenas, y seguridad, me-
diante el empleo de antígenos
purificados y de adyuvantes ino-
cuos. n

Novartissanidad
Animal patrocina
una biblioteca de
referenciaonline
sobre fármacos

ovartis Sanidad Animal haN anunciado yue ha Ilcgado
a un acuerdo con Pet-

Place.com para desarrollar y
publicar una biblioteca de
referencia sobre fármacos en un
website sobre salud de animales
de compañía recientemente lan-
zado en Internet.

Patrocinada por Novartis, la
biblioteca de referencia sobre
fármacos será operativa en otoño
y beneficiará a vetcrinarios y
dueños de animales de compa-
ñía con acceso a Internct, pru-
porcionándoles una prccisa infor-
mación médica online de
animales de compañía para ase-
gurar el mejor cuidado posiblc
de sus mascotas.

La biblioteca de referencia
sobre fármacos de PetPlace.com
será de suscripción gratuita y
dará acceso a los veterinarios a
información exhaustiva sobrc
una extensa gama de estados y
tratamientos médicos.

Los contenidos de esta web
serán proporcionados por es}x;-
cialistas e investigadores del An-
gel Memorial HospitaL n

Alpharma adquiere por 300 millones de dólares el
negocio de Aditivo Medicado para Pienso de Roche
A Ipharma Inc. ha anunciado

la considerable ampliación
de su presencia mundial

en el campo de los fármacos
veterinarios con la adquisición
del negocio de Aditivo Medicado
para Pienso (MFA por sus siglas
en inglés) de Roche por aproxi-
madamente 300 millones de
dólares americanos.

Alpharma ha construido posi-
ciones de liderazgo en todo el
mundo en el ámbito de los pro-
ductos farmacéuticos tanto para
humanos como para animales.
La estrategia de la empresa ha
sido y a>ntinúa siendo expandir
sus activicladcs en el sector de

fármacos mediante el enfoque
del crecimiento tanto interno co-
mo externo.

La adyuisición de Roche
MFA incluye todos los activos,
las instalaciones de fabricación y
formulación en EE.UU., los re-
gistros globales del producto, las
licencias, las marcas y los dere-
chos de propiedad intelectual
asociados. Esta adquisición per-
mite fortalecer la posición en el
mercado de Alpharma, comple-
menta su línea de productos far-
macéuticos veterinarios y propor-
ciona numerosos y prometedores
proyectos de investigación basa-
dos en nuevas tecnologías.

"El negocio de Roche MFA
proporcionará una base más
amplia para expandir nuestras
competencias principales en la
manufactura basada en fermen-
tación, el desarrollo de produc-
tos, asuntos normativos y marke-
ting. La adquisición permitirá
duplicar las ventas de MFA de
Alpharma, fortaleciendo de
manera considerable su presen-
cia en América del Norte y
expandiendo las actividades en
varias regiones del mundo, inclu-
sive América del Sur, Europa y
el sudeste asiático", según de-
claró Bruce Andrews, presidente
del Departamento de Veterinaria

de Alpharma.
En España, la integración de

las dos organiz.^^ciones sc cstá llc-
vando a cabo sin ningún tipo de
problemas. "Con el tiempo, los
productos adquiridos de Rc^chc
se presentarán en envases nuc-
vos de Alpharma", declarcí Jcff
Mellinger, vice presidente dcl
Departamento de Veterinaria
europeo. "Sin embargo, los nom-
bres de los productos no van a
cambiar. Los productores podrán
estar seguros de amtar con un
suministro ininterrumpido de los
mismos productcn de calidad yuc
han merecido su amfiaroa y de
los cuales dependen". n
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Premix Ibérica presenta su
nueva línea de productos
para vacuno

remix Ibérica, S.A., empresaP perteneciente al Grupo
INVE, presentó en el pa-

sado mes de junio en Ávila su
nueva línea de productos desti-
nados al sector del vacuno de
carne y leche.

El acto contó con la presen-
cia de todo el equipo técnico y
comercial de Premix Ibérica, así
como con un nutrido grupo de
especialistas del Grupo INVE
procedentes de Bélgica, Francia,
Portugal y España, además de
micmbros del Departamento
Científico de INVE Technolo-
gies, NV.

En el transcurso de esta reu-
nión, que se prolongó del 27 al
29 de junio, el responsable de
Premix Ibérica para vacuno de
carne y leche, Francisco Rubio,
presentó los nuevos productos de
estas dos líneas yue ya se pue-
den hallar en el mercado.

Asimismo, especialistas de
Premix Ibérica hablaron en la
primera jornada sobre aspectos
generales relacionados con los
terneros mamones y pasteros, así
como de su alimentación, mos-

trando a los presentes la nueva
gama de productos desarrollados
por Premix para los mismos.

En este sentido, Enmanuelle
Brouckaert, responsable interna-
cional de la tecnología INVE pa-
ra el vacuno de engorde, expuso
su experiencia en este campo, y
especialistas franceses y portu-
gueses sus resultados de campo
en relación con estos productos,
especialidades tecnológicas de
INVE únicas en el mercado
internacional como mejoradores
de la calidad de la canal.

En cuanto al vacuno de leche,
se trataron aspectos de su ali-
mentación, sanidad, reproduatión
y manejo de novillas, vacas secas
y vacas en producción, pro-
fundizando en el manejo de for-
mulaciones de raciones y piensos.

La reunión concluyó con un
interesante debate sobre el espe-
ranzador futuro de España como
productora de carne de vacuno
natural de la máxima calidad, en
donde se expuso el importante
papel a jugar por los productos y
progn-amas de Premix Ibérica. n

Comunicación de Ovejero
en el VI CongresoAnembe

on motivo de la celebración
del VI Congreso Interna-
cional de Medicina Bovina

organizado por Anembe, Labo-
ratorios Ovejero presentó al Co-
mité Científico del mismo la
a^municación Gbre sobre el tema
"Beneficios del control de célu-
las somáticas con el empleo de
un inmunomodulador. Un caso
práctico con Pro-Tec", siendo de
destacar el interés mostrado por
todos los participantes al Con-
greso.

Laboratorios Ovejero aprove-
chó esta misma ocasión para dar
a conocer una vez más a todos
los especialistas en medicina
bovina su producto Pro-Tec,

inmunomodulador a base de
proteínas procedentes de lisados
de Propionibacterium acnes e
inmunomoduladores naturales,
con clara elección en los progra-
mas dc control de mamitis,

Tras la aplicación intramuscu-
lar de Pro-Tec se observa una
disminución evidente en el re-
cuento de células somática en
aquellos animales afectados de
mamitis subclínicas, poniéndose
sobre todo de manifiesto la me-
jora del estado sanitario de la ga-
naderia, lo cual lleva a un incre-
mento de la producción lechera
con el consiguiente beneficio eco-
nómico para el ganadero. No
precisa periodo de supresión. n

Todo son
ventajas
PARTOVET - Soluelón Inyeetable ue oxuocfne - Ueo veterinarlo

COMPOSICIÓN: Oxitocina sintética 10 U.I. Excipiente c.s.p. 1 ml. INDI-
CACIONES: Inducción al parto. Inercia o atonia uterina. Involución del
útero tras cesáreas y disminución de hemovagias. Expulsión de secundi-
nas y resto de exudados tras el parto. Iniciación a la lactación tras el
parto. Agalaxia tle la cerda. Piometritis y endometritis crónicas para pro-
vocar la expulsión de exudados. Tratamiento coadyuvante a la terapia
antibiótica de la mastitis aguda y crónica, para provocar la expulsión de
residuos y facilitar el drenaje. ESPECIES DE DESTINO: Vacas, ovejas,
cabras, cerdas, yeguas, perras y gatas. CONTRAINDICACIONES: No
administrar en casos de: Hipersensibilidad al medicamento. Distocias por
presentación anormal, desproporción pélvico-fetal o cualquier tipo de
obstrucción mecánica. Enfermedades cardio-vasculares. Hembras con
predisposición a ruptura uterina. Administrar con precaución en toxemias
y cuando no exista dilatación del cuello uterino (en la inducción al parto).
PERÍODO DE SUPRESIÓN: Carne: 3 días. Leche: 24 horas. PRESEN-
TAC16N: Frascos da 10, 50, y 250 ml. Envase de 5 z 10 ml. Enveses clí-
nicos de 30 x 100 ml. y 24 x 250 ml. Reg. 412/0449 ESP

í71 V/^5/^ ^^^
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Ctra. Sant Hipólit, km. 71 08503 GURB-VIC (Barcelona) SPAIN
Apartado de correos 79 - 08500 VIC
Tel. 93 886 01 00 - Fax 93 889 01 31 e-maiP. info^u`divasafarmawc.com



Pfizer lanza Dectomax Ovino para
el control total de los parásitos
Fármaco que destaca por su amplio espectro

fizer pone en el mer-
cado una nueva y
potente herramienta
para el control de los
parásitos externos e

internos del ganado ovino.
Tras 5 años de éxito y conso-

lidación de Dectomax para
ganado vacuno y 2 años de lide-
razgo de Dectomax porcino Pfi-
zer presenta al mercado Decto-
max ovino como una extensión
de línea de Dectomax inyecta-
ble.

Dectomax ovino es un endec-
tocida eficaz, con una sola apli-
cación, para el tratamiento y
control de todos los parásitos
internos y externos económica-
mente importantes en el ganado
ovino.

Dectomax ovino destaca por
su amplio espectro, siendo eficaz
frente a nematodos gastrointes-
tinales y pulmonares (larvas y
adultos), ácaros de la sarna y
reznos nasales.

Destaca también por su per-
sistencia: una sola aplicación es

suficiente para controlar la sarna
(tratando todo el rebaño y te-
niendo cuidado de no subdosiñ-
car el producto); comodidad:
puede inyectarse por vía subcu-
tánea o intramuscular, lo que
pen^nite desparasitar más rápida
y cómodamente el ganado; y

tolerancia, siendo indoloro, lo
que minimiza el estrés en los
animales tratados.

La dosis de Dectomax en
ganado ovino es de 1 ml por
cada 50 kg de peso vivo y se
presenta en envases de 50, 200 y
500 ml. n

Reunión de distribuidores deTrouw Ibérica
urante los pasa-
dos6y7de
julio, Trouw

Nutrition España
celebró su reunión
anual de distribuido-
res en Tres Cantos,
coincidiendo con la
inauguración de su
nueva fábrica de
correctores en Griñón
(Madrid).

Trouw Nutrition
presentó su nueva
red de distribución y su apuesta por esta vía de comercialización

de sus productos. Entre otros
temas analizados en la reu-
nión, destacaron por su
actualidad los referentes.a
legislación y a la presentación
de alternativas a los promo-
tores de crecimiento (Green
Line).

Asimismo, se
hizo un recorrido
histórico de las
ventas en este
canal y el Servicio
Técnico expuso
las novedades en
cada especie (ser-
vicios, productos,
etc.).

Por su parte,
el director general
de Trouw Nutri-
tion España expG-

có a los asistentes el desarrollo y
las metas del Grupo Nutreco a
nivel nacional e internacional.

La reunión finalizó con una
visita a los laboratorios de
Troulab (bioquímica, patología,
inmunología y microbiología) y
a la ya citada fábrica de correc-
tores. n

ElComplejoCárnico
delaMontanade
león recibe el
premio Expo 2000

E 1 Complejo Cárnico de la
Montaña de León fue selec-
cionado por la Expo 2000

de Hannover como ejemplo de
proyecto de desarrollo rural a
través de la producción de carne
de vacuno de alta calidad.

El Complejo Cárnico fue se-
leccionado entre un total de
2.000 proyectos mundiales y de
los que finalmente fueron elegi-
dos 487, de los cuales nueve son
españoles.

Los elementos valorados para
su elección han sido, entre otros,
sus objetivos de recuperación
socioeconómica de una zona
deprimida, como es la Montaña
de León; lograr un producto
final de la más alta calidad; así
como el respeto por el medio
ambiente y bienestar animal con
un sistema de gestión medioam-
biental que ha obtenido la nor-
ma ISO 9002 e ISO 14001,
siendo la primera empresa espa-
ñola en alcanzar esta última en

las actividades de cría de ganado
bovino de calidad, sacrificio,
oreo, conservación, despiece y
envasado.

Joaquín del Arco, director
general del Complejo Integral
Cárnico de la Montaña de
León, recibió el premio de
manos de Ute Miszeweski,
directora de estos Proyectos,
durante la ceremonia celebrada
en el Día de los Proyectos Mun-
diales.

Posteriormente fueron recibi-
dos por el comisario español de
la Expo, Pablo Bravo.

El Complejo Cárnico perte-
nece al Grupo Eulen. n
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^ Empresa lider en la Distribución y
^^ Comercialización de aditivos ara iensos

EU ROTEC p pcompuestos y con presencia en 34 paises
N U I R I T I O N

BUSCA

.- . .-.. .-^ . . . .-- .-

Requisitos:

♦ Ser conscientes del problema de residuos y resistencias
♦ Querer aumentar la eficacia de su pienso y ser líderes en la nueva

nutricion animal

Se ofrece:

♦ Un producto que mejora las producciones
♦ Un producto fitogénico (basado en aceites esenciales), natural y sin

periodo de retirada
♦ Un producto con más de 10 años de utilización en otros países de

Europa
♦ Un producto que incrementa la retención de nitrogeno y que, por

tanto, también disminuye su excrección
♦ Un producto exclusivo para cerdos de engorde
♦ Un producto presentado en polvo y en líquido
♦ Un producto avalado por pruebas realizadas en España y en otros

países
♦ Un producto fabricado por Delacon Biotechnik Ges.m.b.H - Austria

(Empresa certificada ISO 9001)
♦ Un producto Ilamado AROMEX que NO ES UN AROMATIZANTE

Interesados, contactar con:
EUROTEC NUTRITION, S.L. - c/ Uruguay, 31 - 1°A - 28016 Madrid

Tel: +34 915.198.638 - Fax: +34 914.164.401
Email: eurotec@eurotec-nutrition.com-URL: http://www.eurotec-nutrition.com

n
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Córdobacelebrasu IVFeriaCine éticag
afinalesdese tiembrep
Pretende que sea la mayor feria de caza del sur de España

a ciudad de Córdoba
acogerá entre los días
28 y 1 de octubre la N
Feria Cinegética que
espera convertirse en la

mayor feria dedicada a la caza
del sur de España, según el
Consorcio Provincial de Desa-
rrollo Económico que organiza
este evento

En la edición de presente
año se espera superar la cifra
de 40.000 visitas y de 48 expo-
sitores procedentes no sólo de
España sino también de países
vecinos como Portugal o de
otros que están mucho más le-
jos como Sudáfrica.

Paralelamente a la feria se
han organizado una serie de
tertulias dedicadas a analizar
los problemas de la caza, así
como exhibiciones y muestras
de perros, cetrería, práctica de
caza con arco, etc.

Asimismo, los organizadores
de Intercaza 2000 distinguirán
la labor de una persona o de
una institución que haya des-
tacado en el ámbito de la acti-
vidad cincgética.

La diveisi(icación de la eco-

nomía de la provincia de Cór-
doba se quiere lograr a través
del desarrollo de las activida-
des relacionadas con la caza o
que se puedan promocionar a
través de ésta (turismo, ofertas
gastronómicas, etc.). Además,
la importancia directa de la
actividad cinegética también es
valorada por la Diputación de
Córdoba. Esta provincia cucn-
ta con una extensión de m^ís

de un millón de hectáreas
dedicadas a cotos de caza.

Por medio de Intercaza
2000, la Diputación de Cór-
doba quiere difundir las poten-
cialidades de los cotos de la
provincia y consolidar una ini-
ciativa a la que se ha dotado
de más actividades paralelas.
Para ello, han destinado un
presupuesto de 20 millones de
pesetas. n

Municipios del Pirineo aragonés rechazan
el proyecto regional de Ley de Caza
L a Asociación de Entidades

Locales del Pirineo Arago-
nés (Adelpa) ha presen-

tado un escrito de alegaciones
contra el Proyecto de Ley de
Caza elaborado por el Depar-
tamento de Medio Ambiente
del Gobierno aragonés al con-
siderar que perjudica los inte-
reses de los municipios a la
hora de gestionar sus propios
cotos.

Esta agrupación, que integra

a un centenar de municipíos
del Pirineo aragonés, critica
principalmente que el
Gobierno autonómico quiera
imponer una tasa adicional
para los titulares de cotos con
objeto de financiar el pago de
un seguro de responsabilidad
relativo a los accidentes de trá-
fico causados en las carreteras
aragonesas por animales de
especies cinegéticas.

Igualmente, Adelpa rechaza

la propuesta de que particula-
res y entidades que quieran
gestionar un coto en Aragón
tengan que federarse obligato-
riamente, como se recoge en
el proyecto de Ley de Caza.

Entre las medidas que
Adelpa propone están, por
ejemplo, que la gestión de los
cotos se haga directamente a
través de los ayuntamientos o
de sociedades de cazadores yue
estén legalmente constituidas. n

La media veda en
Castilla y león
presenta este año
varias novedades

L a media veda en Castilla y
León, que se inició a
mediados de agosto,

cuenta este año con varias
novedades o excepciones entre
las que destaca el adelanta-
miento de la veda para la
codorniz en determinadas
comarcas y el retraso del cie-
rre de la veda para la caza de
la tórtola.

Con relación al primer
punto, el Consejo de Caza de
Castilla y León decidió abrir la
media veda para la codorniz
una semana antes, de forma
experimental, en las comarcas
de la zona norte de Ávila; el
este de Salamanca; el oeste de
Segovia y el sur de Valladolid.
Todas las zonas son eminente-
mente cerealistas.

Por su parte, el Consejo de
Caza decidió retrasar la época
hábil de caza de la tórtola
común y la tórtola turca hasta
el 27 de agosto.

En conjunto, el período
hábil de caza abarcará hasta
el 24 de septiembre. A este
respecto, aunque las fechas de
comienzo y conclusión de la
media veda varían entre las
distintas zonas de cada provin-
cia, el total de días de caza
será de 20 en Ávila, Soria y
parte de Salamanca; de 17 en
Burgos, León, Zamora y una
parte de Segovia; de 16 en la
otra parte de Segovia, Palen-
cia y una parte de Valladolid,
y, finalmente, de 15 en el resto
de las zonas.

A pesar de que la codorniz
es la especie más apreciada
por los cazadores de Castilla y
León, la media veda en esta
comunidad autónoma se abre
también para el zorro, la tór-
tola, la paloma bravía y torcaz,
el estornino, la urraca, la graji-
lla y la corneja. Aunyue
depende de las zonas, en gene-
ral las perspectivas de esta
temporacia son favorables. n
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Nuevo BMW X5 : original , dinámico y seguro
Características de un vehículo que se colocará
en los primeros lugares entre los todoterrenos

a marca gennana, con el
X5, vuelve a crear un
nuevo segmento en el
mundo del automóvil
con la aparición de este

vehículo. Este todoterreno de
BMW va a proporcionar una
nueva sensación de conducción,
causada por una altura más ele-

vada del asiento del conductor
y por un excelente comporta-
miento del vehículo en cualquier
tipo de suelo.

El BMW XS cuenta con una
carrocería autoportante e incor-
pora el más alto y afamado
nivel de seguridad de la marca
alemana. Va a ser el líder entre
los vehículos todoterrenos en lo
yue se ret7ere a seguridad inte-
rior y exterior. Posee unas di-
mensiones que le dotan de un
carácter especial de fuerLa y agi-
lidad, así sus más de 4,5 metros
de longitud, su 1,87 de ancho y
su 1,72 de altura, reflejan una
gran maniobrahilidad y una sen-
sación de espacio interior hol-

gado. Tiene una apariencia de
vehículo compacto y potente a
la vez.

Como hemos indicado, el
interior es espacioso, esto es
debido a la gran altura de los
asientos, la gran distancia al
techo y la solidez de las colum-
nas. En lo relativo al confort,
el XS posee un nivel de equipa-
rable al de los demás modelos
de BMW, pero en este vehículo
no importa por dónde se circule,
el confort y el placer de condu-
cir no se pierden.

En cuanto a la mecánica, el
todoterreno de BMW va a salir
al mercado con un motor de 8
cilindros en V y de 4,4 litros.
Con cuatro válvulas por cilindro,
este motor va a dar una poten-
cia de 286 CV. Se alimenta por
gasolina y tiene un consumo dc
menos de 14 Gtros cada 1(x) km.
Debemos destacar esto, es decir,
que posee unos niveles de con-

sumos muy ajustados para el
mo[or que lleva.

Impresiona la gran acelera-
ción de este vehículo con su
gran peso. Así, sobresale porquc
se pone de 0 a 100 km/h en
sólo 7,5 segundos, Ilegando a
alcanzar una velocidad punta de
207 km/h.

A difercncia dcl resto dc
vehículos todoterrcnos del mer-

cado, el nucvo XS poscc, como
hemos dicho antcriorntcntc, una
carrcxcría autoportantc, suspen-
sión individual v Ileva cl sistcma
de rcgulación más modernu dc
control dinámico de cstahilidad
DSC. Este último ntodclo dc
BMW incorpora un sistcma dc
frcnus dc aho rendimicnto, con
lo quc la capacidad de frcnadu
del XS cs cumparahlc a la dc la
scric 7 dc BMW.

I^t c^tja dc cantbios dcl nuevo
todotcrrcno cs automática, dc
cinco vclocidadcs v Stcptrunic.
Este sistema permite yuc se
pueda camhiar dc marcha a
mano. En lu yuc concicrnc al
sistema dc tracción, cl nucvo
BMW poscc una U-acción tutal
pern^ancnte, cun lo que, en wn-
diciones noimales, la fucria pru-
pulsora es repartida cntre cl cjc
trascro v dclantcro cn una rela-

ción dc 62 a 3H`%^, respcctiva-
mentc. ^

EI X5 incorpora un aho y
lujoso cquipamicttto dc scric,
un equipamicnlo quc se
correspondc con lo quc un
clicntc cspcra rccibir de un
BMW Así, incoi^^ora climati-
zador automático, cspcjos

I retrovisores cxtcriores con
punto dc lur para facilitar el
acccso al c^xhe cn la oscuri-
dad, unos colores clcgantcs y
exclusivos, matcriales nohles
y clegantcs, ctc.

En dcfinitiva, cstamos
hahlando dc un vchículo que,
sin duda, va a ser cl hder en
el segmento de los todotcrre-
nos. n
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Aumenta el consumo de pienso de iniciación un 9%

Índice de Preferencia*: 1 .6
^`Consumo relativo de pienso con Luctarom en relación al control

Mayor flexibilidad en el uso de ingredientes
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EI futuro pasa necesariamente por soluciones innovadoras.
La alimentación del futuro pasa por nosotros.
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