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PROLOGO

Hecha pública la convocatoria de un estudio sectorial del ganado porcino
de la región por la Consejería de Agricultura del Consejo Regional de Murcia,
y una vez adjudicada, se formó un equipo de trabajo con el compromiso de
realizar dicho estudio de modo que quedasen reflejados en el mismo los dife-
rentes aspectos del sector.

Se acordó que la mejor manera de tener una idea, lo más exacta posible
de la situación, era realizar.una serie de encuestas, encaminadas de forma es-
pecial hacia los ganaderos, amén de trabajos de grupo dentro del equipo,
sobre cada uno de los capítulos que se consideraban.

Consecuentes con ello se cumplimentaron 1.500 encuestas en las que se

contemplaban aspectos tales como Localización, Extructura de las explota-
ciones, Estudio higiénico-sanitario, Comercialización e Industrias, y de su aná-
lisis pormenorizado, unido al conocimiento que del sector tienen los compo-
nentes del equipo, se ha llegado al desarrollo de cada uno de los capítulos de
que consta la publicación que se presenta.

Todo ello nos permite llegar a unas conclusiones que, esperamos sean de
interés para la ganaderia porcina y cuantos aspectos se relacionan con ella, te-
niendo en cuenta la enorme importancia que tienen estas actividades en la re-
gión, y su gran repercusión en la economía de las explotaciones, tanto de tipo
farniliar como medio e industrial.

Queremos resaltar que conocemos la dificultad que el sector entraña, por
los factores que sobre él inciden y sus fructuaciones, pero tenemos la esperan-
za de que damos a conocer su situación real actual.
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La región de Murcia es, a nivel nacional, la primera en cuanto a ganado
reproductor y la segunda en censo, de ganado porc¡no. La drstribución de la
espec¡e objeto del estudio no es uniforme, existiendo áreas con gran densidad
de explotaciones, y otras en las que esta actividad no tiene apenas importan-
cia.

Las áreas más representativas del censo de reproductores son: Valle de
Guadalentín, Vega Media, Campo de Cartagena, Vega Alta y Noroeste, cuya
distribución por módulos en cuanto a número de explotaciones queda rcfleja-
da en el cuadro no 1.

Dentro de estas áreas, la dishibución con relación al número de explota-
ciones, no es tampoco uniforme, siendo la incidencia más marcada en unas
localidades, que en otras.

Así, en Valle del Guadalentín están: el término municipal de Lorca con el
79% del censo, Puerto Lumbreras con el 14%, Alhama con el 5% y Totana
con el2%.

Dentro de cada uno de estos municipios también se observan unas ubica-
c¡ones más definidas y con mayor densidad de ganado por unidad de superfi-
cie. En el municipio de Lorca están las diputaciones de: Tiata, Sutullena, Pul-
gara, Cazalla, Campillo, Marchena, Tercia, Hoya, Purias, Tonecillas, Río, Es-
cucha y Panilla, estando el 90% de las explotaciones en las zonas de regadío,
y próximas entre sí, situadas a Io largo de las vías de comunicación. La con-
centración media de cerdas reproductoras es aproximadamente de 4 ha, en
esta zona.

En el municipio de Puerto Lumbreras, también en zonas de regadío, pre-
ferentemente, se sitúan El Esparragal y Puerto Lumbreras (núcleo).
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En Totana se localizan en: Lebor, El Paretón, Raiguero y La Ñorica.

En Alhama están: La Ramblilla, La Costera, Las Flotas y Las Cañadas.

En el área de la Vega Media consideramos como más representativos los
términos municipales de Murcia con el 80% de las explotaciones, Santomera
el l5%, Torres de Cotillas, Fortuna y Beniel con el 5%, y dentro de ellos des-
tacan las pedanías de Murcia: Torreagüera, Beniaján y Los Ramos; Nonduer-
mas, Era Alta y San Ginés; Los Garres, Aljucer, Esparragal, Cobatillas;
Alquerías; Llano de Brujas, Santa Cruz, Puente Tocinos y Cabezo de Torres.

En el de Santomera destaca Santomera (núcleo) , Siscar y Matanzas.

Dentro del Campo de Cartagena están los municipios de Fuente Alamo y
Cartagena, representando el primero el 61 por ciento del censo total del área,
distribuido dentro de su término principalmente en Fuente Alamo (núcleo) ,

Las Palas, La Pinilla y Balsapintada. En el de Cartagena destaca La Aljorra.

En el Noroeste está centrado el censo en Caravaca, que alberga el73%
de las explotaciones.

De forma análoga, en la Vega Alta, se concentran en Calasparra

Las restantes de la región están diseminadas por las distintas comarcas de
la misma.

En términos generales se estima que la tendencia natural a otras nuevas,
se mantiene en las áreas señaladas, si bien en aquellas comarcas con mayor
concentración de explotación y densidad de cabezas, se tiende a buscar zonas
libres, despobladas, que puedan dotarse con facilidad de los servicios mínimos
indispensables, como agua, luz, etc.

CUADRO N". 1

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO EN CERDAS DE VtrENTRE +

DTSTRIBUCION SEGUN NUMERO DE CERDAS VIENTRE

ARFA

Valle
Guadalotín
Vega l|ledla
Campo C¡rtage-
nå
Nor(Ete
Vega Alta
R6to Regtón

TOTALES 5.661 3.154 1.401 62s 3so

N".DE -10 rG25 2650 51.1fi,101-5ü) 301-5OO +5OO
EXPLOT.

NO. TOTAL
CERDAS
VIENTRE

X SOBRE
SOBRE
CENSO

PROVIN.

3.919 2.250 1.100
1.150 

'¡22 
t76

40{' 120
tl 4l

50.370
27-2N

47.5
25.6

t7
6

t7
rt

34 tO
193

92 tA2
2t3
ll I
133

4a{, 70
3t0
399
353

35 ll
00
r0
l0

90 24

3
I
0
0

25.25t
1.500
l.200

970

23,6
1,3
I,l
0,9

16

+ No lncluye la¡ hembrao para ¡€poolclón meno¡es de 6 mæs.
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CUADRO NO 2

-lo

üODULOS

10-25 26-50 st-l00PiORCENTAJES

X SOBRE TOTAL DE EXPLO.
TACIONES. 56 25 lt,2 5.5

SOBRE CENSO REGIONAL
DE MADRES l0,l t5,2 r7.9 .t7.3

Del totâl de

lol-300

1,2

E,5

3Or-5OO + 5OO

o,43 0.3

E.3 22.7

56X (10'l* del censo).
r€gional.

de la región, las demenos de lO madræ reprænta el
O,78ñ (de las explotaciones) tieneo el 3lÍ del censo

t7





ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES





ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES

Se han clasificado en módulos por número de cerdas madres, dado que
su problemática y condicionantes son muy diversos y con marcadas diferen-
cias de unas a otras.

Siendo que en este apartado se contemplan un elevado número de
índices (tamaño, régimen de tenencia, volumen de ganado. características
constructivas y aspectos técnicos, etc), se han confeccionado estos datos en
una serie de cuadros que permiten estudiar en conjunto todos los aspectos.

Para la confección de ellos se ha partido de los siguientes conceptos:

Explotación familiar: Cuando del total de la mano de obra absorbida por la
explotación, el 75% o más proceden de la familia

Explotación industrial: Cuando del total de la mano de obra requerida,
menos del 50% es familiar.

Explotación agraria: Cuando del total de los ingresos familiares, el 75%
proceden de actividades ajenas al ganado porcino (servicios, industria, otras
actividades agropecuarias).

Netamente ganadera: Cuando más del 75% de los ingresos totales proce-
den del cerdo.

Mixta: Cuando los ingresos totales son más o menos del cerdo y otras activi-
dades agropecuarias.

Clasificación según nonnas legales.-
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CUADRO NO. 3

CI.ASIFICACION DE EXPLOTACIONES

TIPIO E:XPLOTC- NO. EXPLT- VENDE LECHO. LECHO. VEND./ % CICLO CEBD. CEBO.
f AÑo CERRADo VEND. AÑo

Selæclón lO 0 0

Multlpllcactón7OO--
Producclóo 5-644 66 4(X)-ü)O 34 l.ll)6-9{X)

Cebade¡o 540 150 a 2fi).flX)

Hld¡Id¡clón 0 0

Todac 6tæ 6tán regtstradaB ægún lae nomac legalæ vlgot6, las qúe * ræogen en el cuad¡o no. 19 con su
6p€c¡flacl6n por módulø, *gún datos referldoe a ætubre de 196l-

Del análisis del cuadro se desprende que existe una marcada despropor-
ción enhe las que cierran su ciclo productivo y las que venden lechones con
destino a cebaderos de la provincia o fuera de ella (el 50% aproximadamente
a cada destino) .

Esta situación entraña una serie de factores negativos, entre los que des-
tacan, una menor rentabilidad a medio plazo y un mayor riesgo de epizootias.

Además, parte de los lechones que salen de la provincia vuelven a ella
como animales cebados, con lo que se provoca una pérdida de disponibilida-
des de empleo de mano de obra, servicios, etc.

Tamaño de las explotaciones

En el cuadro no 4.se recogen, el tamaño de las mismas y el régimen de
tenencia, teniendo en cuenta que el apartado régimen asociativo se refiere a
sociedades de tipo civil o mercantil.

CUADRO NO. 4 ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES

MODULOS (No. DE CERDAS
UADBTS).

TOTAL EXPLOTACIONES
FÂ¡IILIARES
NO. EXPLOTACIONES
¡OTALIIENIE AGRARIAS
A TIE}IPIO PARC¡AL
NETAMENTE GANAÞERAS
ITIXTAS

l0 rG25

3.154 1.401

3.rt
r5E

2-91t6
2.ott
l.t)ó6

1.401
1.261

l¡l{)
tt

1.320

2650

625

51-100

350

rol-31x,

9n

301-5(x)

24

+ 5OO

17

625
549

:¡6
469
156

0
0
0
o
0

75
7S
o

71
4

l5
3

t2

350
350

o
295

55

17
t7
o

t7

o
4

l3

4
4
o
4
o

20
20
0

24

o
r9

5

INDUSÎRIALES
NO. DE EXPI.OTACIONES
NETAIIENTE GANADENAS
MIXTAS

o
0
o

0
o
o

o
o
o

0
0
o

3.ü)1 r.:¡t7 620 tz,¡ 9()

6314t220
3.154 1.401 626 33E 6ooot2

22

PROPIEDAD
APARCERIA O ANRENDA.
ÈIIENTO
REGIMEN INDIVIDUAL
REGIMEN ASOCTATIVO



Del cuadro se desprende que el 99,1% son familiares y sólo el 0,9% son
indusbiales. Sin embargo no debemos olvidar que estas poseen más del 31%
del censo regional de madres.

Así mismo, es de destacarel hecho de que el56% de ellas, en la región,
son, a tiempo parcial, lo que conlleva una mayor diflcultad en la introducción
de mejoras técnicas y su contbl desde el punto de vista técnico y sanitario.

El 98% son de régimen de propiedad y el resto en sistemas de arrenda-
miento, aparceía , ohor.

Construcciones

Se recogen las características constructivas y técnicas por módulos según
número de cerdas madres, estimándose que con ello puede profundizarse
más en su estudio. En cada uno de los cuadros se adjunta un comentario a su
contenido, sin embargo en alguno de los apartados, que se consideran más
generalÞables a todos los módulos, los comentarios se realÞan de forma glo-
bal.

CUADRO NO. 5
E¡(PLOTACIONES CON MENOS DE 10 CERDAS MADRES

REPBODT.ICIOBES

ED¡FIC¡OS Y
CANACTERIS
TICAS

PASTOS

5

o

Rærl¡ CeboSeoæ- Gøtr- E¡clu-
trf dón slrc

Pütæ
I¡ctrclóo

Gøt clón T¡ulctón
Pùrt-Irc.

E¡ deprram. o
@dr.
ãp€dñcu
E2 Cubløto
m2 porebø
Í con prrque
f coo ¡llø
plæ
Capætùd de
rlor¡Dl@to

Í A¡tmrla
E¡ lotã '

Deeüt-n@tc
lndlv. r0O &¡ 0
E¡brtøí¡ O 0 O

(l) P¡n rrc qdu¡fvo de lc læho¡ø.

t4 6,5
9,5 25
9,5 5

53 52

2t,s
t4
t¡t
o

0

rlx)

0
o

70

0

0
o

0
0
o
o

o
o
o
o

000
150

0170

t4
37
37
23

0

E

0

rü)
o

16
22

a¿
16 (1)

o

0
o
0
0

0

o

o

o
0

too
o

_ . Se observaque el%% tienen construcciones para madres, de modo que
éstas disponen de un compartimento único en el que pasan lås iases de gesta-

:t9n, p--tog, y lactación; el L6% restante tienen departamentos para partos
distinto al de gestación.
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Con este volumen de ganado es lógico que ninguna posea naves para
transición.

Se observa que hay un exceso de capacidad en las construcciones con re-
lación al efectivo de ganado, suponiéndose es debido a ser éstos los módulos
más afectados por los ataques de peste y glosopeda del pasado año, a la vez
que al ser construcciones antiguas, estaban planificadas para dar a las cerdas
una superficie por cabeza superior a la que actualmente se maneja.

CUADRO NO. 6
EXPLOTACIONES CON 10 a 25 CERDAS MADRES

BEPRODUCTONES

EDtFtC¡os
Y CAßACTER- SeE6- Gøt - E¡clu-

trl clón tleo
fuldón t¡elclón(l) Rærfa
Püt.-låc.

PARTOS

P!¡tø
lactrclón

Cebo

En departab. o
cuadr. æp.
m2 cublertc
o2 por obøa
I con ¡uque
I con ¡116
plete
Capacldad de
alollmlato

Enoso
curdr. apæ|ff-
qt.
m2 cublsto
m2 por obea
Í con prrque
f con ¡llc
pÊó¡o
Caprcldad de
rloþD¡@to

754725147
ro 41 26 53 91
lo 2 6,1 4,7 4,7
73530t021

0
0
o
o

0

I

0

55
140

r0t

100

2
a¿
0,4
0

o

56

roo

Cebo

l(x¡ (r)
3r7 .

1,5
0

205

3:t
t6

o,7
o

r16

1,3
o

20

I

o

o o o

ll

4

2

20 l9

% A¡lm¡le
En lot6 93,5 0 l5
DepütE€ntø
tndlv. 10 6 rOO Xt t5 0 0
Enbaterla O 0,5 O 0 0 0 0

(1) Stn ø reprøtadvo, hry algun aplobclóo que l¡ rcdla.

CUADRO NO. 7
EXPLOTACIONES CON 26 A 50 CERDAS MADRES

NEPRODUCTORES

PARTOS

EDtÊtctos
Y CARACIE.
RrsTrcAs

Semø- Gøt¡- E¡clu-
t¡l clón r¡vo

Rærl¡

4

0
o

P¡rto
l¡ct c.

GøLdón lru¡lclón
P¡rt-Iåc.

rü)
9-21

9-r0,5
79

o

lo2

loo
t25

3,r
tu

0oo

/tO

1,5
l6
o,3
0

2

6{)

0

t6

2
3{t
6
0

0

5

16
162

3,5
11

0

35

&2t8
I

s40

f Anlmda
En lorø o 9t o 2 2 l(X) 100 100
Oeprrtrnøtæ
lnd¡v. IOO 2 l0O 9t 9t 0 0 0
E¡b¡tslr 0 0 O O 0 0 0 0

(1) El 6% eo oá¡ de un! nrye; el 33¡ en un¡ ¡ola ¡ay€.

Aumenta cons¡derablemente el número de naves dedicadas a partos-
lactación, a pesar de ser un módulo relativamente bajo; esto es debido, princi-
palmente a que las del campo de Cartagena son de construcc¡ón más reciente
y en las que se han introducido algunas de las mejoras en las construcciones a
semejanza de las de mayor volumen.
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En este módulo, y en el apartado de Gestación-Partos-Lactación, cada

vez menos representativo, u.rnqu" las cerdas pueden estar sueltas y en pe-

queños lotes én una misma cuadia, durante la lactación, en las fases de gesta-

ción y partos están aisladas.

CUADRO N". E
EXPLOTACIONES CON 51 A lOO CERDAS MADRES

REPRODUCTORES

PARTOS

EDIF¡CIOS
Y CARACTE- Semen- Gæta- E¡¡clu-

tal clór slvo
Part6

Iåctaclón
G6tãclón Translción
Part-Iåc

En naúæ o
cuadr-
æpecíños
m2 cublstoc
m2por abø
Í con parque
% con s¡16
pio60
Capacldad de
aloþml@to

X An¡malæ
En lot6

EDtFTCTOS
Y CANACTE.
R¡STICAS

En m96 o
cuad¡.
æpecíñæ
E2 cubistos
m2 por øber
Í con puque
5 con cllæ
pl@
Capældad de
aloþmløto

X AntE 16
En lotø

128

1æ (r) rlx)tu 318
5,5 2,6

1û' 76

230
a 124

0

2

o

o

lû)

0

r00
27
13,5
83

40

420

100

o
0

1(x)

o
0o

4
70

o
o

(r)
o
0
0

0

0

o

0
0

2,6
EO

7,2
0

o

ll

0

0

2,2
35

72
rt0

I
0

r69

too

57

97

3
0

97,l
177

7,6
0

0

23

0

Ræría

0

0,4
0

0

t6l

10{)

Gøtactón Translclón
Pårt-Iåc.

Recrla

loo
360

0
o

Cebo

1,3
0

50Í

275

loo

Câbo

Depart mento6
lndlv.
En bate¡ia

100
0

100 100
0

(1) P¡áctl@mente no erlote 6te 6¡6tema o 6te m&ulo.

CUADRO N". 9
EXPLOTACIONES CON 101 A 3OO CERDAS MADRES

BEPRODUCIORES

PARTOS

0
0

Semq- Gata- E¡clu-
td clón elvo

Prrtæ
L¡ct¡ción

2
r00

4,6
o

30

24

70
212

0,4
0

11

47t

100

0
0

45
a26

98
267

6,7
0

27

/þ

0
o
0
0

0

0

loo
104
1,3
0

30

r.692

0
0

(4)
l.

o,5

o
IÞpart nÐt6
tr¡dtc- 100

o
loo loo

En bltøta
24 (2J

2 (3)

(r)
tzl
(3)
(4)

El 615 o De6 lndepødtatg de læ de g6taclón.
Csdæ Eclú h.sta codM la g6t!ctón.
PmrmteE@tc conñn¡d¡.
Suele st¡¡ ø dæ ms ¡[dep6d¡4t6.

o76

NOTA: Se ob¡qv¡ a tr¡vér de lrr qcuøt¡. que en 6tas qplotaclon6 æ prolonga la truclclón, dlamlnuyødo
æl l,a fæ de ¡æla, coa lo que læ læbou paæn dlrectamente a mvæ de cebo'
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CUADRO NO. 10
HI(PLOTACIONES CON 3O1 A 5OO CERDAS MADRES

REPROIX'CTOR¡S

PARTOS

EDTFtCtOS
Y CARACTE.
RrsTrcAs

Scoa- Gøtr- F¡clu- P¡rtø
t l clþn rlw (l) lacbclón

Gat¡cló T¡an¡lctôn
Püt-låc-

Reqí¡ Cebo

100
r.69i)

#7
I Anlulæ.
En lotø 0ó0
De!ûtrD6tø
Indlv.
Fi b¡t€rl.

En nrg o
cùrdr.
øpec{fiø
m2 cublatq
m2 por obee
I con prrque
Í con ¡llo
plæ
Ce¡ncldrd de
doJrEl@to

Ei¡ us o
cuad¡. øpeclf. lll0
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r00
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l(x)
26l¡

loo
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loo
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o
0

o
o
o
0

0

0

o

0
o

o
0
0
0
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700

r00

o

0

o
o

0
0
o
o

o

o

o

o
0

l(x,
l-tó0

9,t7,6 o,3
0

2,2 1,2
0

0,6

0
0

67

&x)

100

l(x,

20

2l

oltx) o

50

ltt

o

ltxt
o

70

r.500

lü,
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o
4{'

l(x,
o

0
o

CUADRO N". 11
Ð(PLOTACIONES CON MAS DE 5OO CERDAS MADRES

NEPf,ODUCTORES

PARTOS

EDTF!C¡OS
Y CANACTE-
R¡STICAS

Part6
låct clón

Scnø- G6ta- E¡clu-
td ción s¡eo

Gøtactóo T¡anclclón
På¡t-låc-

Rærla C€bo

llx,
5f)

1,1
0

75

s{xt

t6

o
14

l(x)
tó0

o,4
o

75

2.100

100'
1.90ó

0,6
o

75

3.û)O

l(x,

o
0

0
o
0
0

o

0

0

o
o

rqt
r.2f)

6
0

1q¡

214

o

(þ
0

,3

100
t(xt

I
0

75

ó00

ó0

o
lt)

o
o

too
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En este módulo se dan todo tipo de variantes en las construcciones (lo

que es aplicable también en lo referente al manejo de técnicas) debido a que,

en su mayor parte, no estaban planificadas desde sus comþnzos para albergar
este volumen de ganado, y han iclo ampliando sus instalaciones introduciendo
novedades en las construcciones que realizan, pero manteniendo las primiti-
vas con sus caracteísticas.

Se observa, asimismo, que su capacidad para animales de cebo es infe-
rior a la producción, siendo ello debido a que entre un 65% y un 70% de ellas
ceban menos del 50% de los lechones que producen, siendo el resto para ac-

ciones integradas, generalmente.

En este módulo, aunque se diferencian transición y recría, al ser casi ge-

neral el destete precoz, realmente se confunden ambas fases en un solo apar-
tado.

Entre un 30% y un 40% tienen el cebo en plazas individuales, produ-
ciendo animales con destino a tablajerías o verdeo.

Aunque no es corriente la existencia de parque, hay algunas que efec-
túan las fases de recrîay cebo en parques amplios y con animales en lotes algo
superiores a los normales.

CUADRO NO. 12

EXPLOTACIONES CON MENOS DE 10 CERDAS MADRES

REPßODUCTORES

PARTOS

MANEJO X Semo- Gsta- E¡clu-
tal clón 81rc

Pa¡tc
Iåctaclôn

k ctón T¡rGlclón
Püt-Iåc.

Cet¡o

L¡DFiøE -
nual

Rærfõ

IlEplø Be
cánl@
Con fø reflla
Allmentaclónæ
A¡tmat clón
solhúoed¡
lrlrtr¡bqclón
mual
Dld¡lbuclón
Eæånl6
Agu corrt@te
Cdelacclón
V@ltla.lón E
tr¡l
Valtl,¡clón
lezd,z

llxt 100 0

o00ooo
0

100 100

oo
100

too

o
7l
69

lm

o
o

1(x)

1(x)

0
7t
73

ltxl

o

0
o

0

o

0
o

o

o

o

0
o
o

o

0

o

0
00

0

o

o

0
0
o

0

o

o
5

o

100

loo

ltxt

o
7t
o

100

0

100 100

lq¡ loo

o0
7t Q71o0

100 loo

o0

o

o

o
0
o

o

o
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CUADRO NO. 13
ÐPLOTACIONES CON 10 A 25 CERDAS MADRES

REPRODUCTORES

PARTOS

MANEJO X Semen-

o
t5

0

tal

lü)

0
E5

0

0
4

G6ta-
ctón

Exclu- Pertos
låctación

G6ta-
ción

Part-lac-

Transi-
clón

Rec¡ía Cebo

ro0

lü,

0

sl90

loo

0

loo

r00

loo

loo

0

r(x,

100

o
1tx,
rqt
9t

2

Limpieza ña-
nual
Llmpleza me-
cånlca
Con fe reJllla
Allment.ctón
*ca
AliñentôcIón
*mlhúmeda
Dlst¡ibuctón
manual
Dtsl¡lbuclón
mæántca
Agua conlente
Calefacctón
Ventllación na-
túrðL
Vent¡lación
forzãdâ

0
2

o
6

0
a

0
E5
98

r00

0
3i:|

o
E5

100

o

loo

0

100

r00

loo loo

1(þ

o

too

lm

10(t

0

Rqfa Cebo

100

o
39

ll
t9

loo

o
rlx)

o

ltx,

0

o

o
0

0

o

0

o
0
0

0

o

r00

0
lo

33

67

10{)

0
85

0

loo

0
l5

5

95

lfi)

loo

0

100

100

0

r00

r00

0

1ü)

loo

0

0
t5

0

o

0
t5
9t

100

0

l(x)

o

CUADRO NO. 14
EXPLOTACIONES CON 26 A 50 CERDAS MADRES

REPRODUCTORES

PARTOS

MANEO * Venacos

loo

0

l(X,

o
3

0

100

rlr0

o
rû)

0

100

0

Gæta-
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G6ta-
clón

Pùt-l¡c-

Tr¡[l-
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Llmplea
nual

ma-

me
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0
r5

100 1ü)

0
0

r(x¡
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o
1tx,
ltx¡

t00
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Allmqt¡clón

llx) llxt

100

0
loo

o

Llmplø
cánl@

@
A¡ln@f¡clón
cælhúoeda
IX8Hbuðlón
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Dt¡lrlbuclón
mæánlø
Agu corrlente
Calef¡ccló¡
Volll,¡ctón m-
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Ventthc¡ón
foada

100

0
5

o

rlþ
lü,

0
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CUADRO NO. 15
EXPLOTACIONES CON 51 A 1OO CERDAS MADRES

REPRODUCTORES

PARTOS

MANEJO ix Vøacæ G6ta-
cton

Erclu- Partos
stvo låctaclón

G6ta-
clón

Part-låc.

T¡ansi-
ción

Ræría

L¡mpiea ma-
oual
Limplø me-
cániø

sa
A¡im@tación
*mlhúmed¡
Dlshibución
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Dist¡lbución
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Agua coEiente
Calefacclón
Ventllación na-
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ffi
A¡lm@taclón
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Dt¡t¡lbuctón
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o
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o
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0
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0
3l

0
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10{)
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0
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0
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0
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CUADRO N". 16
Þ(PLOTACION CON 101 A 3OO CERDAS MADRES

REPBODUCTORES

PARTOS

MANEJO ! Vqacø G6ta- E¡clu-
' clón sleo

Part6
Iåctãclón

Translclón RæríaGssración
Part-låc.
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o
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0
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0
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0

0
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CUADRO NO. 17
Ð(PLOTACIONES CON 301 A 5OO CERDAS MADRES

REPRODUCTORES

PAßTOS

üANE.'O X Vfircoa G6ta- E¡clu-
ctón s¡vo

Partø
låcticlón

Gøtaclón Translció¡¡
Part-[åc.
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o
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lü,

o
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o
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0
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0
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o
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0
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0
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CUADRO NO. 18
EXPLOTACION CON MAS DE 5OO CËRDAS

REPßODUCTORES

PARTOS

MANEJO X Vm¡cø G6ta- E¡clu-
ctón slco

Püt6 Gãt c¡ón TRnrtctón Rærla
Iåct¡clón Part-Iåc.
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0

0
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COMENTARIO GENERAL SOBRE CUADROS, EDIFICIOS Y CA.
RACTERISTICAS

Cuadros del L2 al 18, ambos inclusives

Es de resaltar la.existencia de silos para piensos en cebo a partir de 51 cer-
das madres y en todas las fases a partir de 100 cerdas.

El cebo en plazas individuales se presenta en los módulos de más de 500.

Las naves con destino a partos-lactación son significativos a partir de 51
cerdas.

La transación adquiere importancia a partir de 100 cerdas

MANEJO

Cuando en una fase está el suelo totalmente emparrillado, se considera
como extracción mecánica desde el punto de vista de limpieza.

La limpieza manual es general, apareciendo la mecanización del cebo a
partir de las de más de 100 cerdas, pasando del 4% en éstas al 90% en las de
más de 500, con un 30% en las de 301 a 500.

La mecanLación en la limpiezâ en el resto de las fases sólo se da en las de
más de 500.

Las fosas rejilla no son significativas en las de menos de 10, aumentando
progresivamente a pártir del módulo siguiente con un 15% hasta alcanzar el
85% en el de más de 500.

En general la alimentación semihúmeda se considera, tanto si se realiza el
amasado previo, como si, has la distribución del pienso seco, o alavez que é1,

se va añadiendo agua en los comederos.

Se ha considerado que están dotados de agua corriente, cuando los ani-
males la tienen a libre disposición sin'tener en cuenta el origen de la misma
(red pública, depósitos, aljibe, etc.).

La distribución mecánica del pienso se inicia en la fase de cebo a partir de
50 madres, aumentando progresivamente hasta el 100% en el último módu-
lo. En las restantes fases, sólo es significativa en los módulos a partir de 300
madres.

La introducción de los suelos emparrillados y la mecanizaciín que permi-
te la extracción de purines, y el reparto mecanizado del pienso, son técnicas
recientes que han permitido una mayor agilización en el manejo de las explo-
taciones.
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INSTALACIONES Y ACTIVTDADES COMPLEMENTARIAS

Dentro de este capítulo se recogen aquellos aspectos que de algún modo
complementan la visión global de sus condicionantes (Cuadro no 19) .

MODULOS
CARACT.
EXPL. ro.25 26-50 5l-100 lol.300 30r-s(X, + 5OO

CUADRO 19

F¡lercolero
Fos pu¡ín.
Mollno lnd-
Agrupa-
clon6
Estfe¡c.
Reempleo
Venla
Enterômien.
Otros
Fonaje
Has.

Registradas
Cerca
Baden
Muelle
Iåvadero
Equ¡po de-
sln-

7A%
l3x
4,5%

67%
35X
27'

r00x
73%
r(X)x

rü)Í
75%
r00x

-10

7A
4X
2%

5X

t4x
ElÍ
37x

84X
73'
trx

7% l6x 32X t9x
60x
56*
ttß
12%

t22X 93 30t 35 54 X

or 0x

t8 75X l7.loo'i

óE%
44%
92x
EX

52%
5rx
100f

ON

75%
5Qf
t0ß
0x

2s%
l(X)%
50x

2.6%
56

l.166
50 l.6x¡

6-0.2%
r57.5X
0x

o.4%
66

54*
E4 6%
l4-l 9Í

l6&l2x

0,6*
a2

52G80
62 IOX
tl-l3x
l9&31*
t2- 2%

I,l
73

3:¡2.r00Í
47 tt%
6A-21'
rE660X

93X

0
42
-73%

3:l 50x
3tst
6lù92%
ra 27x

0
100

2+roo%
24 t@%
2+too'
2+tooñ
t* 7s%

10{)
t7-r0ot (2)

r7.100|ü
l7-l00tt
l7-loox
r4 855

88%
l9x
9EX

2%

ox

a2%
25*
94l

6%

0f
(l) Hay ganaderos que rænpleln pa¡te del 6tlercol y paÉe lo venden.
(2) A comprobar con el Reglsbo Oflclal,
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COMENTARIOS

En los primeros módulos, el estiércol puede considerarse sólido y a partir
de 50 cerdas va fluidificándose para dar paso al olisieru, recogido en las fosas-
rejillas.

Se han considerado como fabricación propia de piensos, tanto el que lo
realiza en molinos propios como en sociedad con otros ganaderos, e in:luso,
en algunes casos en que se establece un acuerdo con fábricas de piensos que
les dan unas condiciones muy especiales.

Se da la circunstancia, en todos los módulos, de que hay ganaderos que
reemplean y venden ala vez el estiércol, en los siguientes porcentajes:

MOD. -10 17-25 26-50 51-100 101-300301-500 +500
%77723162520
En los sistemas de destrucción de cadáveres se consideran como sistemas

distintos al enterramiento, las minas abandonadas, pozos, balsas con produc-
tos causticos, digestoresres, incineración, etc.

A medida que van aumentando el número de cerdas madres, decrece el
empleo de forrajes en la alimentación de reproductores, siendo el cultivo básj-
co la alfalfa y algo de ray-gras.

Las cercas, baden y muelles de carga aumentan progresivamente con los
módulos. Cabe considerar que en las grandes explotaciones, aunque no exis-
ta la cerca como tal obstáculo físico, el hecho de estar rodeadas de cultivo y
con caminos de acceso controlados se pueden considerar como cercadas.

Los lavaderos de vehículos y equipos de desinfección, al ser exigidos por
la legislación vigente en las nuevas instalaciones, ha motivado que selntodïz-
can en las ya existentes de mayor volumen.

En cuanto a las registradas, según la legislación vigente, los datos que re-
coge el cuad¡o proceden de las fuentes citadas anteriormente y referidai a oc-
tubre de 1981.

El porcentaje aparentemente elevado de las registradas en los módulos
menores es debido a que últimamente han legalizado su situación un buen nú-
mero de ellas del Valle de Guadalenfn, y en especial en Lorca.

. El total que recoge el cuadro corresponde a las que poseen ya su número
de regisho o están en tramitación.

Los datos comentados con anterioridad se refieren exclusivamente a las
de producción. A continuación se recogen análogas características en las de
cebo.
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Integraciones de porcino

Son acuerdos mercantiles entre el integrador o empresa matriz que pro-
porciona los lechones, el pienso y la dirección técnica a un ganadero, que
aporta los alojamientos y mano de obra. Los animales una vez terminados de
engordar son retirados por el integrador.

El ganadero percibe entre 5,50 y 7 ,50 ptas. por Kilo aumentado por los
animales desde su entrada hasta su venta, en función del índice de conversión
y tiempo de estancia en el cebadero. El estiércol es para el ganadero.

Los riesgos del ganado, corren por parte del integrador.

Esta actividad la manejan unas nueve empresas importantes con un total
de 130.000 plazas concertadas aproximadamente. El 80% de los lechones
que se integran son adquiridos por los integradores a terceros, puesto que no
tienen suficieirte número de madres para abastecer la integración. Hay ten-
dencia a aumentar el número de integradores de tipo medio.

Se calcula que entre 200 y 300 familias de la región, son las relacionadas
con esta actividad, de las cuales, alrededor de un 80% están ubicadas en el
Valle del Cuadalentín, y especialmente en Lorca.

CUADRO NO.20
CARACTERISTICAS CEBADEROS

N". DE NAVES
mr CUBIERTOS
m'?POR CABEZA
CAPACIDA ALOJAIIIENTO
X CON SILOS PIENSO
* EN LOTES
Í EN BATERIA
L¡MPTEZA IIANUAL
L¡MPIEZA MECANIZADA
FOSA NE¡¡LLA
ALIIIENTACION SECA
ALIMENTACION SEIIIHUM.
D¡STR¡BUCION IIANUAL
DISTRTB. MECANICA
AGUA CORRIENTE
VENTII.ACION NATURAL
VENTII.ACION FOBZADA
MOI.INO PROPIO
MOL¡NO ASOCIAC¡ON
REEEMPLEA ESTIERCOL
VENDE ESTIERCOL
ENTTERNA CADAVENES
INCINERA CADAVERES
CERCADA
BADEN
MUELLE
I.AVADERO VEHICULOS
EQUIPTO DES¡NFECCTON

CEBADEAOS SEGUN NO. DE CABEZAS

MENOS DE TOO DE T(X) A 3OO DE 3Iþ A 5OO MAS DE 5OO

2,9
r.6{x}

I,l
1.150

100
100

o
t6
E6

100
5

95
60
4{'

rû)
50
f)
29
43
¿f¡l

57
r(x)

0
s2
20
90
30
45

I
76

t,2
60

0
100

o
100

o
5
0

110
loo

o
rlxt
lü,

0
0

100
0
0

r00
0
0
o

¡rO

0
o

2,3

1,4
t2t
85

100
0

rq,
0

75
0

r(x¡
E5
l5

1(þ
EO
20
50
3:t
3:t
67
67
3¡t
¡l{¡
20
70
9
9

1,3

I
3¡r8

250
30

ltx,
o

100
0

60
0

loo
100

0
100
9t

2
0

100
o
o

too
o
o
0

¡f0
o
5

630
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Hay 540 explotaciones, habiéndose contabilizado aquellas que tienen
una capacidad de engorde de más de 20 plazas.

Del análisis del cuadro se obtienen consideraciones análogas a las obteni-
das en la de producción.

CUADRO NO.21

DESTINO DE LOS LECHONES

-lo 11-25 26.50 5r-100MoDULosxNo.fNo.ÍNo.
Vendldæ todo¿ o
parte læhon€ p¡odu-
cldoc

Clclo cæado

lOl-3OO fl)r-íX, +5OO
ÍN".XNo.ÍN".%

2.5?jtE0 980 70 tæ 27 19

63t20 420 30 456 73 29r

40
960

ot2 7S

100 4 2s

63

Analizando el cuadro se observa que el abastecimiento de las exprota-
ciones con cebo exclusivamente, lo es con lechones procedentes de las dã me-
nos de lO-cerdas y de 11 a 25, teniendo menos importancia a medida que
aumenta el número de madres.

En el módulo de más de 500 cerdas, los lechones que producen van des-
tinados principalmente a los cebaderos de las filiales de laintegración; estos
lechones solo representan el 2o% de las plazas de integración de la región
murciana.

CONCLUSIONES

94 62

Estudio de las posibles reducciones para las zonas con mayor densidad de
ganado porcino, tanto en cuanto a ampliación de la cabaña como a la ubica-
ción de nuevas explotaciones.

Facilitar ayudas económicas ágiles y a largo plazo que permitan:

a) Establecer módulos mínimos viables.

b) Tender hacia explotaciones en ciclo cerrado.

c) Dotar a las explotaciones de los medios necesarios para racionalizar su
estructura y manejo.

Establecer un sistema estadístico, lo suficientemente ágil y fiable, que per-
mita conocer en cada momento la situación del sector porcino.
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RAZAS Y CRUCES

El primitivo cerdo murciano de tipo ibérico, era un animal poco armóni-
co, cabeza larga, amplias orejas caídas, cuello relativamente corto, dorso lige-
ramente curvado, grupa caída y vientre abultado; era basto, cola larga con in-
serción baia, patas largas y cerdas abundantes de color negro o leonado largas
y fuertes, y piel con manchas negras que daban las variãdades ugabacha, y
"pintada, respectivamente.

A base de ese cerdo, que poseía la condición estimable de su buena pro-
porción de carne y tocino, por medio de cruces reptidos con verracos Yorkshi-
re y Berkshire, se consiguió un animal que iba ganando en plástica, rendi-
miento y proporción de magro, así como en precocidad y prolificidad, siendo
magníficos transformadores de alimentos y residuos producidos en la normal
rotación de cosechas de nuestra feraz huerta.

Después de 20-25 años de estos cruces se consiguió un animal armónico
y ptecoz, conocido con el nombre de uchato murciano> en el que a una cabe-
za corta, con perfil cóncavo, orejas pequeñas rectas y hocico remangado, se
unía un cuello corto alavezque un cuerpo largo y cil'rndrico con anchos lomos
y l'rnea dorsolumbar casi horizontal que se continuaba con un tercio posterior
bien desarrollado. Las extremidades eran cortas, fuertes, bien musculadas,
con brazuelos bien desarrollados y buenos aplomos, siendo la capa de colora-
ción negra con una mancha blanca en la frente y en extremidades en los más,
y de color blanco rosado en otras, debido a su ascendencia paterna de las dos
razas citadas.

Por los años 50 las exigencias del mercado impusieron que ese cerdo
fuese de capa blanca, (se despreciaba a nuestro cerdo de capa negra), y a los
cruces indicados le siguieron otros con verracos, principalmente de razas
Yorkshire o Largo blanco y el Mediano blanco, siendo de destacar en el pro-
ducto de estos cruces su gran prolificidad, donde era normal encontrar cama-
das de IO a 12 lechones con pesos de 2,5 a 3 kg, y que a los dos meses u
ocho semanas, fecha del destete, llegasen fácilmente a los 14-18 kg. El peso
medio al año sol-n ser de 720 a 170 kg, en vivo con un rendimiento a la canal
de 80-85%.
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A partir de los años 60 se impuso el cruce de aquellas cerdas mestizas,
que llevaban mucho de Largo blanco (Largue White) con sementales de Raza
Landrace, el Europa 16 fue el que hizo furor, en casi todas las pequeñas y me-
dianas explotaciones, y con el tipo de verraco de esa Íazaera con el que se
oservía, a las cerdas en las muchas paradas privadas de sementales que
existían por toda Ia provincia, y con más profusión en la huerta. '

Las explotaciones grandes, después de pasar por toda serie de cruces y
probaturas en los que intervinieron casi todos los reproductores, machos y
hembras, de las razas selectas europeas, han dado preferencia, después de la
moda del Tiehain en los años 70, al cruce realizado con hembras Largue Whi-
te y verracos Landrace Standard, para que a esos híbridos de primer cruce, las
cubra un verraco, que denominan finalizador, Landrace danés o alemán, o
Blanco belga (Landrace. belga) , este último aunque el que con más profusión
se ha empleado como "finalizador". Se les ha encontrado el inconveniente de
padecer, en un elevado porcentaje, alteraciones cardíacas que les producen la
muerte súbita y que sus descendientes nacen (que no pueden tenerse en pie",
por lo que los ganaderos llaman udesparramados de las manosr. Algunos ga-
naderos utilizan, por ello, otra variedad de Landrace como más resistente y sin
esos problemas, aunque ya se consiguen líneas y estirpes de Blanco belga re-
sistentes-

Los medianos, y aun los pequeños ganaderos, copian las modas y los sis-
temas de cruce de las grandes explotaciones de nuestra región, si es que no les
<meten por los ojos, los cruces que les interesa a las multinacionales de pien-
sos y correctores de los mismos.

Se ha notado la influencia que ha ejercido la Semana porcina'de Lorca,
iniciada en el año 1.968, que anualmente ha actuado como escaparate, don-
de se mostraban los logros de las principales granjas de selección españolas y
después se han vendido los verracos y hembras, éstas en menor número, ex-
puestos o se han anotad'o pedidos para servir en su día.

Modernamente para paliar un poco los defectos congénitos de esas razas
superespecializadas y también para copiar en algo lo que se hace en la obten-
ción de híbridos comerciales, en programas autorizados para tres y aun cuatro
cruces, se ha empleado la raza Duroc, procedente de USA o de Hungría,
veracos aislados principalmente, aunque hay ganaderos que tienen sus lotes
de hembras, con lo que se consigue una mayor fortaleza y rusticidad.
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Orlgen de loc reproductorec

Puede decirse sin temor a equivocarnos que Murcia ha sido y es una de
las provincias pioneras en la importación de cerdos de raza selecta para mejo-
rar su cabaña autóctona. Ya en el año 1.915 una empresa privada, la casa
Bemal de El Palmar, importó de Inglaterra verracos Yorkshire y .Verkshire-
VEL' (así lo escriben en una memoria publicada en 1.930) con los que mejo-
rar el cerdo murciano y unos años más tarde esta rnisma empresa montó una
pequeña granja experimental para que, con enhada gratuita, toda persona
que desease visitarla pudiese hacerlo, comprobando los logros obtenidos con
los cerdos.

En 1.931 al crearse la Dirección General de Ganadeía, se crea una Esta-
ción Pecuaria en Murcia, hoy Cenho Nacional de Selección y Reproducción
Animal, sito en Guadalupe que no empieza a funcionar hasta 1.934, hacién-
dolo con cerdos de las razas Yorkshire y Berkshire importados de lnglatena.
Manteniendo una Knea de Large White en pureza, hasta hace pocos años, cu-
yas crías se cedían a los ganaderos modestos.

Con motivo de haberse extendido el método aplicativo de la Insemina-
ción Artificial se inhodujeron.bastantes dosis seminales de verraco Duroc pro-
cedente de Baleares (aunque su origen fuese de veracos que se importaron
de USA), y también se importaron algunos de estos sementales.

Las grandes explotaciones de esta provincia y las granjas de selección en
número de tres inicialmente, surgieron con el advenimiento de la porcinocul-
tura indusbial, desde 1.968 importaron, bien directamente las que lo podían

hacer o bien otras granjas de selección para cedérselos, reproductores de

aquellos países eutopeos de ganadería porcina mejorada y con razas selectas.

De todas las importaciones que del extranjero se han hecho con cierta en-

vergadura, en cuanto al número de reproductores y por la continuidad con
que se han hecho, destacan las de estos países.

Alemania: Blanco Belga, Landrace y Pietrain.

Aushia: Blanco Belga y Landrace.

Bélgica: Blanco Belga y Piehain.

Dinamarca: Landrace.

Holanda: Landrace y Large White.

Inglaterra: Landrace y Large White.
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En cuanto al mediano y-pequeño ganadero se refiere, podemos asegurar
que el punto de origen para la adquisición de sus reproductores ha sido ãquel
donde exisfan granjas-de selección que han osonad-o, o de aquellar qu" hu.,
sabido hagelse publicidad, y con preferencia de las que han exþuesto sus ani-
males en la semana Porcina de Lorca. De ellas, se hân ilevado un mayor por-
centaje de compradores las granjas catalanas, por ser más en número quå las
de otr-as regiones y por ese comercio interegional del porcino que siempre
existió entre Murcia y Cataluña.

Desde el año 1.968 que con categoría de certamen comarcal inició su
andadura la citada Exposición-venta, los reproductores que anualmente han
concurrido, eran de la propia provincia, de Almeía, sólo los dos primeros
años, de Barcelona, de Burgos, Cerona, Tarragona, Valencia y ZÀrugo.u.
Los años de mayor concurrencia fueron r.gr7, I.slz y r.973 (que adquirió
la categor'n de Provincial), menor por motivos sanitarios en r.9is y t.szo,
volvió a aumentar en r.979 (en que se elev6 a la categor'n de NacioÁa!) para
descender el pasado año.

CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS DE RAZAS Y CRUCES

. 
Todas.las razas que han intervenido en la.creación der actual cerdo que se

explota en la región son: las denominadas blancas mejoradas, a excepcibn de
la exigua participación del Pietrain, el Berkshire putu ãl *chato murciano, que
hoy ya es historia pasada y la reciente aparición del Duroc American qu" ,älo
ha intervenido en contadas explotaciones que en nada modifican la iónica.

Todos los animales que de estas razas importadas se crían en nuestra re-
gión no suelen destetarse hasta los S0 o 60 d;ns.

s9n, a su vez, las citadas razas mejoradas, todas de una gran precocidad
y productoras de canales.magras, donde el porcentaje de tocì-no ei mínimo y
cuyas características productivas más sobresalientes son:

Blanco belga:

Hay que hacer consta¡ que los índices de producción son muy diferentes
si se trata de animales criados en granja de selección y sometidos aiestaje, o si
son los a.nimales que se desechanpoi no ser de "élitè" y se destinan 

" 
É .rí" tcebo ordinario.

Por ota parte esta raza en nuestra región degenera muy pronto de tal for-
ma que de no orefrescarseÞ cada 3 ó 4 añãs con ãnimales dãiuevas importa_
ciones, los rendimientos bajan mucho.

La media son dos partos escasos por año, con camadas de g a 9 cerditos
que al destete, entre los 50 y 60 días, se quedan en 6 a g lechones.
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Elpeso al nacimiento oscila entre 1,200 kg a 1,400 kg (este último en gran-
jas de selección), de 76 y L7 kg a 20 o 22 kg (estos últimos para machos) al
destete entre los 50 ó 60 dlas y de 80 kg a 100 y 120 kg (este último para
machos) alos6meses.

La media diaria de ganancia en peso durante el cebo oscila de 500-550 a
700 g (este último para machos en testaje) .

Landrace.-

Conviene señalar que la variedad alemana es más larga pero bastante
más estrecha de lomos que el belga y el danés.

Las hembras son muy buenas lecheras y muy buenas criadoras.

Se alcanza con facilidad los 2 partos al año con una media de 9-10 lecho-
nes por camada, que al destetarse a los 50-60 días se quedan en 8-8,50 ani-
males.

El peso al nacer oscila de 1,100 a 1,300, con peso de \5-17 kg al destete
a los 55-60 días y de 90 kg a los 6 meses.

Large.Whlte.

Es la campeona de las razas extranieras selectas en cuanto a aclimata-
ción, es laraza porcina más cosmopolita que existe.

Hembras de gran talla pero buenas criadoras.

Con facilidad llegan a los 2 partos por año, que al igual que la anterior ra-
za los superan, pero se ha de contar con un buen porcentaje de hembras que
repiten el ceio y les cueste quedarse en gestación como tributo a la aclimata-
ción, con camadas de una media de 10-11 lechones que al destete a los 60
días suelen quedarse en 8-9 animales.

El peso al nacer fácilmente llega de 1,,5 a 2 kg con 6 meses de edad.

El crecimiento medio diario en peso llega bien a los 600 g.

Pietrain

Es cerda buena criadora y el crecirrriento de su descendencia es rápido
hasta los 80 kg, a partir de ese peso le cuesta más.

El Pietrain adaptado en España crece menos que en Bélgica, y de todas
las variedades la que más peso da es la alemana.

Da bien 2. partos por año, con camadas'd" 8-t0 lechones que al destete a

los 60 días se quedan en 6-8 animales.
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Al nacer suelen tener un peso de l-1,2 kg, que al destete a los 60 días al-
canzan 18 kg y en cebo llegan a 80-90 Kg las hembras y a 90-100 kg los
machos con 6 meses.

El crecimiento medio diario puede llegar a 750 g. (hasta los 80 kg) con
una media toial de 550-600 g.

Duroc

Cerdas malas criadoras con partos muy dispares en cuanto al número.

Machos con poco ardor genésico, muy lentos en las cubriciones

Raza de magnífica robustez y elevada velocidad de crecimiento

Escasamente llegan a los 2 partos en camadas que van de 5-6 a l0-I2
que al destete a los 50-60 días se reducen a la mitad.

Muy poco peso al nacimiento, con una media de l-I,2kgal destete lle-
gan fácilmente a78-20 kg y en 6 meses consiguen los 90-95 kg.

El crecimiento medio diario en cebo oscila entre 600 a 650 g.

El cuanto a los cruces hemos de señalar que el más generalizado en toda
la región, y sigue la tónica de las demás provincias produãtoras de porcino, es
el de hembra Largue white con veraco Landrace para obtenei la madre
híbrida tipo general que se cruza en su mayoría con un verïaco Blanco Belga
puro dando un trihíbrido o producto industrial para cebo y sacrificio.

También se suele dar algo el caso inverso, que la madre sea Landrace y el
veraco Large white y al híbrido de ese cruce se le aparee también con el
verraco Blanco Belga para obtener el trihíbrido o produðto indushial y en me-
nos proporción que el finalizador sea Pietrain, con todo ello estos ciuces ,,o
sobrepasan el 8-10% del total.

* Volvemos a repetir que últimamente se está haciendo algo el cruce cerda
Duroc con venaco Landrace y el producto hembra, se cruza cõn verraco Blan-
co.Belga para sacar un producto indushial de bastante sobriedad, buena velo-
cidad de crecimiento y altos rendimientos.

,. Las caracte¡ísticas productivas de los dos principales mestizajes que se re-
alizan para la obtención de madres híbridas sòn:

Cruce Large White x Landrace:

_ .. Mucha fecundidad y prolificidad con elevada tasa de crecimiento y buen
índice de conversión.
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Con facilidad se llega a una media de 2,3-2,4 partos por año, con cama-
das de 9-10 lechones al nacer, que se quedan en 8,5-9 al destete alos2l-26
días.

El peso al nacer alcanza una media de 1-7,2, al destete, realizado pÍecoz-
mente a los 21 días tienen 5-5,5 kg con 95 kg a los 6 meses de nacidos.

La ganancia en peso media diaria es de 600-650 kg.

Cruce l-and¡ace x l-arge Whlte

Ventaja de que la madre Landrace es muy buena criadora y buena pro-
ductora de leche-y al destete tendrá más y con más peso los lechones.

Inconveniente y casi por ello se rechaza este cruce, que la cerda pierde
mucho durante la cría "se esquila demasiado, y después vienen problemas de
cojeras y de aplomos.

La media de partos por cerda y año, también están en 2,3-2,4 con media
de camadas más numerosas de 10 cerditos al nacimiento y 9 al destete.

Los pesos son muy parecidos o muy poco más altos.

La ganancia media diaria suele ser igual.

Los productos industriales o finales que más se obtienen en la región
muestran las siguientes caracteísticas productivas medias:

Megtlzo l-arge Whlte x l-andrace x Blanco Belga

Una media de 2,3-2,4 partos al año con camadas de 9 lechones al naci-
miento que se quedan en 8,2-8,3 animales a los 21 días que se destetan.

El peso al nacer suele ser de 1,2 kg que al destetarse a los 21 días llegan a
5-5,5 kg para terminar con 90 kg a los 6 meses.

El crecimiento medio diario durante el cebo es de más de 600 g.

Mesdzo Landrace x Large Whtte x Blanco Belga

Partos al año, una media de 2,3-2,4concamadas de9-9,4 que al destete
se quedan en 8,5-8,7.

Peso al nacer de 1,3-1,5 kg, al destete de 5,5-6 kg a los 2I-25 días, con
pesos en cebo de 85-90 kg a los 6 meses.

El crecimiento medio diario es una media de 610 g.
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Mestlzo Duroc x Landrace ¡ Bl¡nco Belga

Partos al año una media de 2,3, en camadas de 10 lechonesde media
que al destete a los 60 dfas suelen quedar en 9.

Peso al nacer de 1,5 kg que al destete a los 60 dfas llegan a los 18-20 kg y
a lôs cebados con 90-100 kg a los 6 meses.

El crecimiento medio diario. durante el engorde o sea de los 20 a 100 kg,
es de unos 650-700 g.

(De este último cmce solo hemos podido contastar pesos de lechones
destetados a los 6O dfas).

CARACÎERISTTCAS DE CALIDAI' EN LOS CRUCES

La calidad en un cerdo la da su canal y es obvio que si en nuesba región
no se crían raz¿¡s puras con la finalidad de producir canales, nos tenemos que
ceñir-a la-s calidades que den las canales de nuesÞos cerdos mestizos, puesias
canales de cerdos de razas puras solo se dan circunstancialmente, en las de se-
xo opuesto gl Cue se va a utilizar en el cruce, en los futuros reproductores que
no superan las pruebas de testaje y en animales de devieþ o deshecho.

solo cabe señalar las caracterfsticas de aquellas canales que inciden en el
mercado y que abastecen a nuesbos mataderos y a nuesùas- industras,

Para clasificar las canales y con ello establecer el barerno de precios a per-
cibir por el ganadero, es normal que hayan dos grupos de canaies o tipoi de
precios, las referidas a cerdas y verracos y las de animales de cebo.

Las características a tener en cuenta scin:

. -Que tengan un peso adecuado pero dejando un amplio margen de osci-
lación, normalmente una banda de unos 2ó kg.

El espesor del tocino do¡sal a nivgl de la tercera costilla.

La conformación anatómica del jamón en cuanto a masas musci¡lares se
relìere.

. La categorización que se da es de: exhas, primeras y segundas o grasas y
lo que puntrla para fijar el rendimiento ftnal son la proporción del jamón con
piel pero sin pata, la paleta y el chuletetb con cabeza.
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Las medias de las categorías citadas serían:

Extra hlmera

Jamón 58,50-59,50 58,00-58,50

Paleta 14,60-15,10 14,00-14,50

Chuletero 16,30-14,50 18,50-18,00

Segunda o gra-
aa

56,50-57,50

12,50-14,00

13,50-17,00

JtnCIO CRTTICO

La producción de came de esta especie en su totalidad, guarda relación
con los censos, pues no tiene oto producto final, el cerdo, que la came, pero
también está condicionado al grado de eficiencia de las explotaciones y en esta
región mucho al estado sanitario de la cabaña.

Para damos una idea del volumen de producción anual de came, tene-
mos que compara¡ el número total de reses sacrificadas con el censo de las
cerdas de viente productoras y después sacar el peso medio de la came.

Pero hemos de hacer la salvedad que también en esta región es un hecho
y hasta una hadición la venta de lechones para que se engõrden fuera y la
mayofa se sacrifiquen también fuera, con lo que al no sacrificarse en la región
tampoco se contabilizan como came producida. Por ota parte muchos de es-
tos cerdos, cuanla diferente en función de los precios que oscilan en el merca-
do, retoman cebados para.ser sacrificados en nueshas indusbias, a ello hay
que añadir que el censo de cerdas de vienhe no siempre es real, nos referimos
tanto al oficial como al que circula o se hansmitrz según la conveniencia de las
partes interesantes en divulgarlo. También se exportan cerdos cebados.

En los años 1.980 y 1.981 el censo oficial de septiembre para hembras de
viente en Murcia fue de 131.211 y 115.076 cabezas, respectivamente, con
un sacrificio de524.389 cabezas en el año 1.980. Aún no dþonemos de las
de 1.981. El índice de reses sac¡ificadas por cerda de viente resulta la.irrisoria
cifra de 4.

Si tenemos en cuenta por los índices productivos reseñados, que una cer-
da normal y en una explotaci6n bien llevada puede fácilmente dar una media
de 15 a 16 c¡las destetadas por reproductora y año, hemos de reconocer el
þo nivel producüvo del conjunto de nuesbo sector, aunque ya s€ cuenta con
esos lechones que no se contabilizan y los cerdos que se exportan cebados o lo
mucl19 que influyen en el mismo las a<plotaciones con þos rendimlentos y
aquellas otras que a la menor incidencla sanitaria.t¡arren con el ganador, que
aunque son pequeñas, suman bastante nrlmero.
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A poco que nos remontemos a años pasados o comparemos con la me-
dia nacional, el peso medio de nuestras canales ha descendido de 85 kg en
1.968, con 82 kgenI.977 aT6kgen 1.980 (datos de los concursos de rendi-
mientos de SEPOR) . Diferencia que es mucho mayor y acusada si nos remon-
tamos a los años 50 en los que las medias alcanzaban pesos de 90 a 100 kg,
puesto que el consumo de tocino y productos grasos estaba garantizado y por
otra parte casi la totalidad de la canal de cerdo se destinaba a la elaboración de
embutidos, siendo los fabricantes y chacineros los que imponían el tipo de cer-
do al uso.

En la actualidad la evoluc!ón del consumo en fresco, ha experimentado
una considerable alza y por supuesto un gran incremento con respecto a la in-
dustrialización, las mismas industrias de preparación precisan de canales para
el despiece y venta en fresco y sus fabricados son principalmente, por la
cuentía y valor, salazones, a base de animales con mucho tejido muscular y
poco tocino y orasa.

Así es que podemos decir que en nuestra región se necesitan dos tipos de
canales, unas de 75-80 kg para venta en fresco o uverdeo, que se llama, y
otra para la industria de fabricación que como mínimo ha de pasar de los 90
kg pero esta cualidad que es muy importante para el desarrollo industrial del
sector productor y transformador no está aún lo suficientemente impuesta ni
exigida, encontrándonos en industrias donde se adquieren porcinos del que
llaman tipo graso, indicado para la elaboración de embutidos, con pesos infe-
riores a los extras y a los primeras.

Nos hace falta una tipificación de canales y unos estudios serios sobre la
consecución del peso preciso en el tiempo óptimo para brindárselos al gana-
dero con el fin de que obtenga la máxima rentabilidad.

Si comparamos el peso medio de nuestras canales con el de los países de
la Comunidad Económica Europea, veremos que en general los de ellos son
más elevados y con seguridad que esos mayores pesos vienen determinados
por la demanda que de esas canales hacen las industias chacineras de gran
peso en el Mercado Común y con las que tendrán que competir las nuesüas
en un futuro próximo.

Observamos que aunque en todas las indushias se tienen escandallos de
los principales tipos de canales que reciben y la categorización más en uso es la
de extra, primera y segunda o lJr¿rso, no se hace una verdadera valoración del
rendimiento a la canal del animal comparado con su peso en vivo y menos
aún de la proporción grasa-came magra y la influencia del esqueleto sobre el
despiece total.

Tampoco hay uniformidad en cuanto a valorar los rendimientos en ja-
món, chuletero y paleta, pues mientas para unos entan con piel y pata el pri-
mero, para ohos es sin pata, y algo parecido podemos decir del chuletero que
puede ser con o sin cabeza. Esto da lugar a que al compararse rendimier¡tos
en diferentes indusbias no serán ellos uniformes para el mismo ganado.
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En cuanto al consumo podemos decir que en su conjunto la comunidad
Económica Europea es aún deficitaria en carne de cerdo, aunque este signo se
cambia con facilidad, no obstante cada año aumenta sus exportaciones y co-
mo contrapartida realiza importaciones principalmente de los países del Este
cuya producción en el último año ha descendido, y si somos capaces de com-
petir- en precios, vayamos adaptando nuestra producción a las exigencias de
ese Mercado Común Europeo.

A nivel ganadero, y poi lo que al tipo de cerdo que se ceba se refiere,he-
mos de hacer constar la confusión que existe en éste, y la impresión que se da,
no sólo en la región sino incluso fuera, de un "desbarajuste" de cruces y un
<mosaico> de resultados.

Estimamos que ello se debe de una parte a que los pequeños ganaderos
los más. se han dejado influir por el snobismo y han copiado de los.grandes,.
(grandes explotaciones) , sin un plan prefijado y con una meta definida. ha-
biéndose quedado en la mayoría de los casos a "mitad de camino'. Y de otra
parte a que el CENSYRA. antes Estación Pecuaria. no ha cumplido la finali-
dad. para que fue creado. de fomento y mejora de la producción porcina. de-
jándose siempre Qanar por la iniciativa privada. y hasta frenando ésta. enaje-
nando las líneas logradas tras muchos años.

No obstante parece ser que esa línea de actuación oficial va a cambiar o
por lo menos eso parece desprenderse de la puesta en funcionamiento duran-
te el último año de un Servicio de testaje de verracos.

Indlces ïécnlcos

Después de las consideraciones expuestas precedentemente sobre el cen-
so total y por comarcas, distribución por módulos, estructura de las explota-
ciones, etc., se considera necesario hacer una exposición de los índices técni-
cos que más caracterizan a nuestra porcinocultura, lo que permitirá tener una
imagen más real sobre la situación actual de la misma, así como de su nivel
con relación a otras regiones españolas, y terceros países del C.E.E., con los
que tendremos que competir comercialmente denho de un período de tiem-
po.

No se van a reflejar todos los índices posibles, si no aquellos que de una
forma más evidente tienen mayor repercusión sobre la rentabilidad de la
explotación.

Tampoco se va hacer una exposición profunda de las connotaciones que
cada uno de ellos llevan implícitas, su frecuencia y peso, ya que la gama de
variaciones puede ser tan amplia como explotaciones existen en la realidad.

No obstante la simple exposición y su análisis somero, permiten sacar una
visión de conjunto que proporciona base suficiente para catalogar la porcicul-
tura de la Región en buena, regular o mala.
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Al n-¡ismo tiempo se acompaña un anagrama de todos y cada uno de los
factores que repercuten en la productividad de las cerdas reproductoras, que
permite profundizar más cuando existe problema, y definir la posible o po-
sibles causas en cada caso.

El conjunto de índices que vamos a manejar, se agruparán en dos aparta-
dos

A) Producción de lechones

B) Crecimiento-Acabado; pues si bien existen interaciones entre ellos.
sob¡e todo el segundo con e[ primero. no obstante pueden exponerse por se-
parado facilitando su comprensión.

A) Producción de lechones.

Es la fase que mayor atención requiere por parte del ganadero, por ser la
más delicada, frágil, y la más exigente en cuanto a mano de obra cualificada y
de mayor dedicación.

Su incidencia en la rentabilidad de la empresa porcina, en ciclo cerrado,
es decisiva, ya que la repercusión del costo del lechón, en el kilo de carne aca-
bada, del cebadero, es alto. Este costo, en el momento del nacimiento viene
definido por los gastos del rebaño reproductor y el número de lechones naci-
dos vivos y viables.

Como quiera que de los parámetros citados antes, gastos de los repro-
ductores y número de lechones nacidos, el primero puede considerarse a nivel
práctico, como constante, en lo concerniente a piensos, sanidad, luz, mano
de obra, amortizaciones, etc., el costo del lechón al nacimiento será tanto me-
nor, cuanto mayor sea el índice de prolificidad de las cerdas.

A continuación se expone un cuadro de índices en donde figuran algunas
regiones de España, para tener un abanico más amplio de datos que nos per-
mita una mejor visión de conjunto.

Los datos españoles de fuera de la Región Murciana proceden de explo-
taciones en ciclo cerrado, y con censos no superiores a 150 cerdas de vientre.
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INDICES
TECNTCOS

MURCIA

50
CE-RDAS

CUADRO I

Mås de 3O0
CERDAS

CAlA.
LUÑA

ARA.
GON

SUBME. PAISES
SETA BAJOS.TE

NORTE

FR,ANC¡A
r978

INGI.A.
TERRÁ.7t

t7,o
1,9

r3.96
1.89

17.5
2,O

17.6
lachonG d6!etô-
dos cqdalaño
P¡rtc ceÌdð/año
[4chon6 nacidos
vIvø/cámara
l¿chonæ
d6tetados/cámara
X baþ6 en lactan-
ciâ
lDtePalo destete
eñb.lclón-lertl!
Edad d6tete/días

t4.26
t,64

ro,2

8.69

18,0

27,t
4l

t4,16
r,8l

9,46

K6,/t4

t7,t
3ó,r

14,64
r,?3

9.23

E,49

t2,o

l8,o
35,t

9,r2

E.07

r6,0
2.2

10,o

E.46

¡5,4

to.2

a,s

r3,o

32.4

o,ó

E,8

9,6

8.5

1,0 t7.o

r2.0
27.O

14,2
37,0

L.os datos de los países bajos, Francia e Inglaterra son producto del análi-
sis de un número aito de gpnado, lo que refrenda su fiabiiidad (países Bajos
i00.000 cerdas; Francìa 6.746 explotaciones, Inglaterra I.2:50
explotaciones) . Estas explotaciones están integradas en programas de gestión
técnico-económica que lleva funcionando unos 18 años. Todos los años reci-
ben orientación técnica en base al análisis anual de su explotación.

- ,De la simple contemplación del cuadro no 1, se ve rápidamente, sin pro-
fundizar en el tema:

a) Dentro de nutestra Región existe una diferencia significativa entre los
dos módulos, a favor del de más de 300 cerdas, debido fundamentalmente a
estar más tecnificadas. (ver el diagrama al que se hizo referencia antes) .

como quiera que este diagrama no contempla un factor climático. muy
cara^cterístico,de la Región Murciana, como son las altas temperaturas durantã
la 2u mitad de junio, todo julio y agosto y primera mitad dà septiembre nor-
malmente, conviene reseñar que en estas épocas la fertiiidad baþ, producién-
dose un porcentaje alto de cubriciones nulas, llegando al 30-3-5%.

b) Apenas se observan ciiferencias entre las regiones de España, con el
módulo de 50 cerdas, pudiéndose considerar desde ãl nivel práctico similares,
excepto la submeseta norte.

c) En cuanto a los índices de los países europeos Gon muy superiores al
módulo de 50 y resto de regiones, no obstante pueden equipararse a los de las
explotaciones de más de 3O0'cerdas.
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FACTORES INCIDENTES EN NUMERO LECHONES CERDA/AÑO

Edad de l¡¡ ødr rl
prlEø püto

Eawtmdd
rcùrúo

Núeæ dc ¡æhou
uctda

llpo
Ga¿¡ro

Númøo de læhos
døtetrda por clmle

PidldÉ utÉd.
16hm

it€t¿le

PrÉrdld.r atr" /tt
boro y el døtcie

Núoso de lechoe
cqda/¡ño

Ed¡d uedt¡ de lu
ødæ d prrto

latqv¡lo de¡cetc
prloo ælo

htøn¡o d6tetc
c¡b¡lclór lqltl

Tasfmrdætóo y
dcfæclóo rcpcftc.

lm;rbac:putc

Cudlßqció¡ v
wlutad dcl o¡¡dqo

Ed¡d del dcdcte

ltü€ro a ¡otã.

nqtftdo

B) Crecimiento-Acabado.

Siguiendo el mismo planteamiento que para la duración de lechones, ex-
ponemos a continuación un cuadro en donde se recogen los datos de la Re-
gión Murciana y algunos países de Europa.

32



INDICES TECNICOS.CRECIMIENTO.ACABADO

R, MIJBCTANA
S0cadu H¡rd€
Ylatre 3{þ ød.

¡ND¡CES TECNICOS

Pø medlo del læhó¡ ¡
l¡ acrd¡ dcl
æb¡dc¡o/tllø

Pæ.l.ulfido
K¡lo prodsclda @ vlrc
ødu ¡lo.

hdle de ùr¡dmrcló¡
glob¡l dr L aplotæ16î

l¡de dc Èr¡dmæ{óo

l3

t9,9

LÙ¡/ù

3,96

3,6

2,t

4.t7lD

9r0

IO

277

20

9lt

r.4t4

3,67

3,3

2-2,5

t.ß

t90

24

23t

It
to

r.3¡t2

4.O2

3,2

3,9

5.36ó

1.13{t

26

r9

Prfs
B.J6

t03

1.612

3,2¿

2,2.

F¡uclr

27,3

103,2

1.765

3,94

3,47

2,3

6.954

t.lt2

46

2&

EUROPA
¡nglrtem

Po|Eat¡labrJø

Plæcoouuo lre¡ q-
drycudr llad¡d
ælîclo
PtaæmuDldo
co¡dr/rño

Plæormldopot
lætóo

Pl@cø@ldoIq
cado, a l,¡ læ
qælD¡øte.qbrdo.

Basta una simple ojeada comparativa con los índices del apartado, pro-
ducción de lechones, para ver que sigue la misma tónica, es decir favorablà en
el módulo de más de 300 cerdas, aún cuando en el grupo de 50 cerdas exis-
ten explotaciones y no de forma aislada, cuyos índices de conversión están en
3,2-3,250 y la producción total de kilos de cerdo en vivo, cerda/año están en
1.400 y 1.490 kilos.

El índice de conversión comparativamente a los países europeos es mejor
que el de Francia, pero aquí hay que contemplar que el cerdo de este país es
más pesado.

Dado que la mejôra del índice de prolificidad es muy lenta, pequeña y ba-
ja, sería interesante, siempre que no haya contraindicación del mercado, el
llevar los cerdos a 100 kilos peso vivo, pues con sólo ello los kilos producidos
por cerdo,/añ<¡ se incrementar'lan en 142-180, sin'necesidad de incidir en los
caracteres de reproducción.

Puesto que de los gastos acareados por la reposición de un kilo, el de
mayor incidencia es la alimentación que representa del 65 al 80% según fa-
ses, es muy urgente en toda explotación el llevar un seguimiento lo más
exhaustivo posible del índice de tansformación, que dependerá de factores
inherentes al animal, genética, edad, etc., y ajenos al mismo, catidad del ali-
mento, manejo de la alimentación, medio ambiente, etc.
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Se expone un diagrama de los factores que inciden en el índice de consu-
mo glclbal en una explotación.

FACTORES QUE INCIDEN EN EL CßECTDTIENTO.ACAEAD

t{úm cÉdð Droducldc
o.rd¡/rro.

CoEuo ¡llmto ¡aDrodrclü.
cãdo Fodwtdo

Coru dlMto
cad¡/úo.

t¡dlæ øradóo gloö¡l
dc h qp¡ot dóo

l¡dfle ø¡sdóo dcl dcrtctclhrdo æbo,

Coal¡re r¡l¡ato dct
dattúÈut¡-

l¡dæ cooac¡r¡óo dd l¡lclo cttot/utr'

Después del sucinto análisis de los índices técnicos, puede sacarse una
conclusión: lo necesitados que estamos de disponer de datos como los ex-
puestos y otros más, que pueden utilizarse, refrendados por el análisis de más
de medio millón de cabezas, como en el caso de Francia.

Estos cenhþs de gestión técnica tienen una gran utilidad, siempre que los
ganaderos los aprovechen, pues de los análisis se derivan:

a) Beneficloc tndlvlduales

El ganadero recibe todos los años los resultad.os de su explotación con re-
comendaciones, según los fallos.

b) Beneftcloa colecllyos
Permiten comparación enhe explotaciones y regiones, y también a la in-

vestigación plantearse objetivos para juzgar enhe la eficacia de una nueva téc-
nica.

c) Evoluclón de recultadoc de una población de criadores durante un
cierto tiempo.
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ESTUDIO HIGIENICO.SANITARIO
F.l,6pez Curado
P. Paredes García

Para el estudio higiénico-sanitario de nuesbas explotaciones porcinas, es

muy interesante hacer constar que de las 1.089 encuestadas, 558 lo eran de
menos de 10 cerdas reproductoras, lo que supone el 5L,23%.

Este estudio se divide en dos partes netamente diferenciadas: estiércol
lquido, vertido, destino y tatamiento, y programa snitario propiamente
dicho.

Ecltércol llqutdo.- En este apartadô se incluye el procedimiento de eli-
minación de e*etipo de estiércol, o vertido de los mismos, el empleo de este

estiércol como abono de las tierras y lá depuración o tatamiento del mismo.

A la pregunta ¿Dónde elimina elestiércol líquido? Debíacontestar: al al-

cantariilado, ãt rio o rambla o por el contario se dejaba en la fosa de purines.

En el cuadro no 1 se recogen las contestaciones, o abstenciones que son

muchas por cierto, de los ganaderos encuestados de los diferentes módulos en
que fueron agrupadas las explotaciones vistadas y estudiadas.

Al preguntar si se empleaba el estiércol hquido para el abonado de tierras,

se sugirierJn cinco destinos: frutales, cereales, hortalizas, cíticos -y forrajes-

Un seko grupo de encuestados, el más numeroso, lo componen los que no

contestaron.

A la pregunta de si somefan este estiércol a tatamiento, cosa que hacen

-uy p*ót sãgún propias manifustaciones, entre el92,89% y el 100% mani-

festãron no hãcer ãepuración alguna de este estiércol que los ganaderos lla-

man (purinesr.
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CUADRO NO. I.
VERTIDO DEL ESTTERCOL LIQUIDO

MODT,LO
No. Cad¡r
Reproductoro

ALCANTABILLADO RIO.RAMBLA
PorcÐt!þ P¡eløch Po¡@t þ

øte døtlno

PC'SADEPUÊN¡NES
PreL Porø.rþ P¡eÁ.

NO
CONTE.

tt,5Møø de 10
delO¡25
de 5l a lül
de lol a il(þ
de 3ll1 ¡ fXl
mf¡ de 5{Xl

1,ó0
0
2
o
o
7,O5

lo,r0 2
o 2,70
30
o 1,70
oo
6 7,O5

t2,tu)

0
6

3,3{'

77,7
3ó
{t
3{¡
t,4

12,70
tt

97
96,6{t

r0
7t

6,t0
t9,70
62
5{)
70
5l¡

t2
0

Los porcentajes de pequeños ganaderos que no contestaron a la pregun-
ta u¿Cómo elimina Vd. el estiércol líquido?,, son bastante elevados cõmo
podrá apreciarse por €se 89,60%, 77 J0%, y 6s,24% respectivamente para
los tres primeros módulos de la encuesta a lo que no encontramos oha eipli-
cación.que la de que la mayoría de aquellos consideran que los opurines, ãs-
tiércol líquido, se viertan donde se viertan siempre son molestos påra el vecin-
dario que ocupa las viviendas próximas a sus porqu enzas e incluso para la
propia vivienda. En estos casos parece basJante anagado el dicho popular de(para no enar, no contestar>.

También es cierto que las citadas instaraciones para el vertido, alcanta-
rillado, fosas de purines o cauces en comunicación con tr" 

" 
tu.nuiu, no suelen

construirse ni existen con profusión en las proximidades a los locales de estas
pequeñas explotaciones familiares que funcionan en plan (casero).

En los restantes módulos, conforme van aumentando el número de
hembras reproductoras., se observa que dismi'uye el pàt"àntã¡"-¿" absten-
ciones, es decir que cada vez aumentã más el número dL ganadáros que con-
testan a la pregunta y a su vez en los sucesivos módulos iãmbién aumenta elporcentaje de explotaciones,que tienen construidas fosas de purines y el por-
centaþ de preferencia se inclina por dar este destino como sistema de elimina-
ción del estiércol l'rquido.

El que se observe un cierto retroceso, respecto a los anteriores y en esta
curva ascendente, al llegar al módulo 101 a 300 y de más de s00, creemos se
debe altrecho de que se han encuestado argunaJexprota.ionàs ãå aptitud pa-
ra el cebo en exclusiva y que carecen de rãadres. 

' - -r
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CUADRO NO. 4

HODT'LO
REPROIXrcTORAS

TRATAMTENTO DEL ESTIERCOL

SI REÂL¡ZAN
TNÂTAHIENTO

NO NEALIZAN
TRATAHTENTO

NO CONTESTARON
A I.A ENCUESTA

llcu dc lO
dcl0¡25
de26a5(l
dc 5l ¡ 1O0
dc 101 r 3{Xl
dc !þl r fX)
r&dc Ú{Xl

lo0Í
96,70
97,3tt
ltx¡¡
91¿,æ

Es probable que la pregunta que se les hizo a los ganaderos, respecto a si
someten o no a tratamiento el purin no la entendieran correctamente o tam-
bién pudo ocurrir que los encuestadores no se la supieran €xplicar adecuada-
mente, pues son altos los porcentajes de ganaderos que no contestaron referi-
do a los hes primeros módulos y también los de estos coinciden en afirmar en
un 100% que no le dan tratamiento alguno a este tipo de estiércol.

De sobra es conocido, que con el purin se suelen rociar los estiércoles só-
lidos mientras están amontonados en proceso de fermentación en el estercole-
ro. Al añadir sosã o cal a los regishos de salida de! purin también se está reali-
zando un tratamiento, al igual que al i¡ìcorporar abonos mezclándolo con agua
de riego. Es muy frecuente que se rocíen de insecticidas y repelentes contra las
moscas y para destruir las larvas de estas. Todas estas manipulaciones no son
ni más ni menos que tatamientos que se le dan al purin.

El porcentaje de abstenciones a contestar sobre el tratamiento dado al pu-
rin, como se apreciará, va decreciendo en orden inverso al que aumentan el
número de cerdas reproductoras según los módulos, con la única excepción
del último módulo, más de 500 reproductoras, que estimamos se debe a que
se han encuestado "cebaderos>.

También es significativo que en los módulos superiores aunque no en la
cuantía que sería de desear, se inicie ya el hatamiento de este tipo de estiércol.

Programa sanltarlo.- En este apartado se incluyen las vacunaciones que se
realÞan contra las principales enfermedades que en la provincia pueden afec-
tar a la especie, así como los tratamientos más frecuentes para paliar las afec-
ciones o alteraciones patológicas que casi sistemáticamente se dan en todas las
explotaciones porcinas y que aunque eî el Cuestionario de encuestas figura-
ban con el apelativo de .preventiyes', la verdad es que el ganadero rrc lo apli-
ca. Por oüa parte,sería crear condiciones de resistencia a los medicamentos, y .
hasta resultaría antieconóm¡co, por lo que no se deben utilizar hasta que no
aparezcan los primeros animales afectados.

o
0
0

3,20
2,61'

0
7,to

l(x)x
r(xr¡

5t,t{rt
55,O0t

49,tX¡&
3t,00x
34,¡f0¡
20,txlt
42.tSU
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Por lo que respecta a vacunaciones se han encuestado las referidas a pes-
te porcina clásica, fiebre aftosa, o glosopeda, enfermedad de aujeszky, renitis
atrófica, neumonía anzoótica y colibacilosis.

Refiriéndonos a tratamientos, la encuesta se hÞo sobre los antiparasita-
rios, externos o internos, los antidiarreicos y los antitusígenos.

En un caso y en otro se añadió un apartado de uobas vacunaciones, y de
<otros tratamientosr, los cuales fue necesario desechar o desestimar toda vez
que nadie contestaba a los mismos, debido a que en la mayoía de las explota-
ciones, como después queda reflejado en los cuadros correspondientes, no se
practican ni siquiera las vacunaciones y tratamientos más hadicionales y nece-
sarios, a excepción de contra la P.P.C. que si se vacuna.

También se hicieron tres encasillados, o preguntas, iguales para las vacu-
naciones y tratamientos, según la aptitud, la edad y peso de los porcinos
reproductores, lechones y cebo.

Hechas estas aclaraciones sobre el programa sanitario que se suele llevar
en las explotaciones, diferentes según móãulo o número áe reproductoras,
pasamos a comentar las incidencias en su aplicación.

CUADRO NO.5

PESTE PORCTNA CI^ASICA

MODULO REPRODUCÎORES I^ECHONES CEBO

Moøde:
lo
lOa25
26a50
51 a IOO
101 a 3{X)
301 a 5lþ
+ de 50O

sl
5t,2
79,5
a9

79
40
28,5

no
32,6
1E,5
7,4

2
3,4

10
0

no cont6.
9,2
1,9
3,6

4
t7,6

50
7t,5

¡l
t3,E

,2ft
@
ó0
30
24,6

3t,4
It
6
t2
lo
o

t2,7
14,3
l1
2
5
o

7

no no cont€- 6l
47,7 20'7 14,5

DO

25,4 4t,r
2tø
34 78
49 79
ó0 1û,7t,t 7t,4

no cont6.
72,t
45,1

25
20
r6
o

2r.6

Observamos que conforme aumenta el censo aumenta el porcentaje de
vacunaciones, hasta el módulo de más de 300 en el que disminuye el porcen-
taje de reproductores vacunados. Esto es debido a que no todas las ãxplota-
ciones encuestadas son de ciclo cerrado. No es lógico que las explotaciones
con más de 300 reproductores los tengan sin vacunar, y si en cambio vacunen
los cerdos de cebo y lechones.
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Podemos considerar que más del 90% del censo porcino se encuentra
vacunado conta peste porcina clásica. Pero esto posiblemente es debido a
que la encuesta se ha realizado inmediatamente después de la explotación de
esta enfermedad de primeros del presente año. Pero a pesar de esto último es
considerable el número de explotaciones pequeñas que no vacunan y que
auirque no supongan un porcentaje alto con respecto al censo, si suponen un
gran número de focos en potencia y muy diseminados por toda la provincia.

En cuanto a las veces que vacunan anualmente, el 75% ha contestado
que vacuna los reproductores dos veces al año, un % bajo contesta que lo ha-
ce una vezy en algunos casos han contestado que tes o más veces. Esto últi-
mo quiá debido a lo que se ha apuntado, en el momento en que se ha reali-
zado la encuesta, haber un gran temor a la enfermedad y no tener un asesora-
miento y programas establecidos adecuadamente.

CUADRO N". 6
FIEBRE AFTOSA

ltoDt¡Lo
lloø de:
10
10a25
2ó¡5O
5l a llþ
l0l ¡ 3(þ
3lll r 5û)
+ de5(þ

REPRODI'CIORES LECHONES
no nocont..5335

t4 24
16,g 3t¡,5
64lù

17,2 9,6
l0 5l)
0 7t,5

CEBO
no

l4
24

10,6
4

4'
t7
9,2
2

5,2
lo
o

no¡l
6l
76
67,'
IA
7t,t
40
¿f:l

no cont.
l0
7

3,6
1

19
5¡)
57

d
t2
32
53,2s
8,2
¡tO

21,5

rl
t2
37
6l
74
75,t
lû)
7t,5

no coDt.
74
39

ß,4
22

6,t
0

o

t7,4
0

21,3

La encuesta refleja un alto porcentaje en las vacunaciones contra Fiebre
Adosa y el descenso en las explotaciones de mayor censo en lo referente a
reproductores, hemos de considerar que se trata de granjas dedicadas sola-
mente al cebo.

Por ota parte la vacunación conba Fiebre Aftosa no es sistemática en
nuestra región, sobre todo en lo que ærehere al ganado de cebo, es muy va-
riable según la época del año (aumenta en Otoño-lnviemo) y sobre todo se-
gún el estado epÞootiolfuico de !a zona.

Si consideramos lo anteriormente expuesto y que la encuesta se realizó
en r¡n momento en que estaba muy reciente un brote de la enfermedad, he-
mos de deducir que el porcentaje de vacunaciones puede bajar más de un
2O% en reproducto¡es, a pesar de que esta vacuna es financiada por la Adrni-
nishación. En cuanto a los cerdos de cebo el descenso de vacunaciones puede
ser mucho mayor (el50% o más).
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Si en vez de considerar el conjunto del censo, consideramos el de explo-
taciones, el problema es mucho más grave, puesto que un posible foco lo
constituye tanto una grande como una pequeña o más estas últimas puesto
que descuidan las medidas de control y tratan de pasar desapercibidas.

Posiblemente en momentos de (calmaD sanitaria lleguemos a un 76%
con escasa o nula inmunidad contra la Fiebre Aftosa.

CUADRO N". 7
ENFERMEDAD DE AUJESXKY

¡IODULO
Menø de:
l0
10a25
26a50
5l a 100
l0l a 3flt
301 a 5fi)
+ de 5OO

REPRODUClORES
Do nocont.
76,4 2t,S
72,3 23,2
41,4 34,1

LECHONES
DO
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67,4
52,t
22
3t

<¡¡)
7,1

CEBO
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35,7

al
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1,3
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no cont-
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30,E
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@

7'^,6
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1,3
t
4
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24,5
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5(r,5

g
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4,0,t
lo

2t,t
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20
,2

3n
7,10

54E
32,4 12

5{)0
17,20 2r,3

20,t
ß,2
45
a
3a
tl)
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- En las explotaciones pequeñas vemos que la inmunización de los repro-
ductores, que ser'n lo realmente deseable y elicaz, es muy escasa (1,1% en las
de menos de 10 cerdas) . Por otra parte y a pesar de contãstar afirmativamente
un 20-30% en las de mayor censo, es dudoso que se haga de forma sistemáti-
ca y continuada, ya que en muchos casos la vacunacióñ se implanta en plan
curativo con vacunas vivas cuando ha aparecido la enfermedad, y no en plan
preventivo con vacunas muertas como seía preferible.

Resumiendo, podemos decir, las medidas preventivas contra esta enfer-
medad son muy escasas.

En el presento año se han dado muchos casos de efla en dos comarcas de
la provincia, concretamente en las de más densidad de ganado porcino, y se
observa que en las explotaciones de producción que ya el.upan å h cría îámi
liar se incrementa el número de vacunaciones eñ hs reproåuctoras, pero en
descarg-o de los pequeños ganaderos hemos de hacer åonstar que'É Admi-
nistración, y concretamente sus servicios de sanidad Animal, no ha estableci-
do un plan o sistema de lucha para su erradicación, .o. uáu programación
precisa y severa que debería ser vigilada en su cumplimiento.
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CUADRO NO. 8

ÌIODT,LO

RINITIS ATROFICA

LECHONES cFaoREPAOIXrcTORES

no mcoDt- ailløc de:
t0
10r25
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ó0
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B
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46,r

6t
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r9,9 0,2
24,1 1,3
31,9 0,7

62r
4t,8 t,7

.l
o,2
r,E
o,7
4
3,5
10

93 35,t

Vemos que casi no se vacuna, dato que es lógico teniendo en cuenta la
dudosa eficacia de los productos disponibles y debido a la variada etiología de
la enfermedad.

También observamos que a la vez que aumenta el censo de las explota-
ciones aumentan las medidas preventivas. Esto posiblemente es debido a que
en ellas es más difícil adoptar otras medidas (como intentar detectar los porta-
dores) y que al aumentar el censo y la concentración de ganado es mås fre-
cuente que se presente la enfermedad.

Encontramos lógico que conforme aumenta el número de reproductores
se incrementen las vacunaciones, ya que es una enfermedad de las grandes
granjas de tipo industrial, o de aquellas otras y de diversos orígenes. No solo
existe el peligro cuando se adquieren lechones que es la fase cuando el cerdo
es altamente receptible sino que el peligro es aún mayor si se introducen
reproductores que padecen la enfermedad de forma inaparente.

Es significativo que por estudios realieados por la Subdirección Ceneral
de Sanidad Animal, se ha llegado a la conclusión de que un 35% de las explo-
taciones porcinas españolas están afectadas de Rinitis.

CUADRO NO. 9
NEUMONIA ENZOOTICA

¡.^ECHONES CEBOREDROI'TJCTONES
m mc@t. d
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30
0
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Sobre la profilaxis de esta enfermedad se puede decir lo mismo que en
caso de la Rinitis Atrófica.

Es posiblemente la enfermedad más importante desde el punto de vista
económico y más difundida mundialmente, favorecida al incrementarse la
concentración de animales en las grandes explotaciones intensivas de tipo in-
dustrial.

Es enfermedad que casi no se ha diagnosticado en las pequeñas, y por
ahora es afección de las de tipo indushial y grandes y muy usofisticadas". La
denominación de uneumonía atþica" con que se le conoce se debe a que es
un síndrome neumónico inespecífico y cuya etiología no está aún lo suficiente-
mente aclarada.

Es enfermedad no fácil de diagnosticar, pues solo un 16% de cerdos
sacrificados en mataderos se les diagnostica por las lesiones que se encuentran
y aunque casi el 100% tienen problemas neumónicos, lo que ocurre es que a
lo largo del período de cr'ra y cebo se crea resistencia, se curan muchos anima-
les y en otros desaparecen los vestigios de lesiones.

CUADRO N". 10
COLIBACILOSIS

MOÐtiLO REPRODUCTORES LECHONES

Me¡ø de:
l0
10a25
26¡5O
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+ de slx)
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. . lur vacunas disponibles hasta la fecha han sido muy discutidas, esto es
debido a la gran variedad de serotipos y al poder de muiación del coli.

- . Vemos que el 50% no contesta y del resto es también superior el número
de los que contestan negativamente. También se observa qúe el tratamiento
profiláctico va siendo superior conforme aumenta el censo, là cual es lógico ya
que el problema es más frecuente y grave en las industriales que en las ãe tiio
familiar.

Podr'lamos decir, que si los tratamientos profilácticos no son frecuentes,
tampoco son muy eficaces los medios biológicos o quimioterápicos de qu" rá
dispone, si no son acompañados de instalaiiones y manejo adecuado.
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Pese a todo no podemos afirmar si es suficiente con estos porcentajes de
vacunación o si no lo es, pues para ello habría que analiza¡ el estado actual en
que se encuentran nuestras granjas con respecto al síndrome diarreico y cono-
cer los caso en que se ha hecho un diagnóstico real. De todas formas hay que
insistir que también se trata de una afección casi propia de las intensivas e in-
dustriales, y una cosa queda clara, que conforme va aumentando el censo de
reproductores, va también aumentando la atención que se les presta.

A nivel nacional y por lo que respecta a patología digestiva, se han än-
contrado un 35% de granjas afectadas de colibacilosis neonatal, un 47-% con
diarrea en lechones de 2 a 3 semanas y un 55 % con animales que padecen al-
teraciones digestivas al destete.

CUADRO NO. 11
PARASITOS EXTERNOS

MODULO REPRODUCTORES LECHONES CEBO

Men6 d€;
lo
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26 a5O
5l a lü)
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3Or a lü)
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o
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26,2
3E,4
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2l
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2
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0
0
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0
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64 44
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7
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A pesar de haber hasta un 30% en algunos casos que contesta no hacer
ningún tratamiento quizá sea debido a que no se ha entendido la pregunta por
parte del encuestado o no se ha realizado correctamente, pues estos trata-
mientos son una práctica normal aunque no sea de una forma sistemática, por
las molestias que causan estos parásitos e insectos tanto a los animales como a
las personas que conviven con ellos.

La afección en términos generales se llama uartropodosi5n y las especies
más frecuentes contra las que se luchan son: moscas y mosquitos, larvas de
mosca o gusaneras, piojos, pulgas, acaros de la sarna, hongos y en menor
proporción tábanos.

Aún hay quienes no practican tratamientos contra unos agentes que es-
tán a la vista, que de todos son conocidos sus perjudiciales resultados y que
hoy en día, y con los medios que tenemos a nuestro alcance, tan fáciles son de
combatir.
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CUADRO NO. 12

MODULO

PARASITOS INTERNOS

I.ECHONES CEBOREPRODUCTORES

no no @[t. r¡ no cont. no cont.

Como refleja la encuesta el % de granjeros que hacen un tratamiento sis-
temático es muy bajo y vemos como hasta en las de mayor número de cabezas
hay alrededor de un 10% que manifiesta claramente que no hace ninguno.

Pese a las ventajas de tipo económico que llevan consigo estos tratamien-
tos, medicamentos que se administran con el pienso o el agua de bebida para
prevenir infecciones parasitarias del tramo bronco-pulmonar y tramo digesti-
vo, cuyo resultado se traduce en un aumento del índice de transformación del
pienso, mayor velocidad de crecimiento, y aumento de peso así como dismi-
nución de la incidencia de enfermedades y alteraciones patológicas, son un re-
ducido número de nuestros ganaderos, aún los propietarios de grandes explo-
taciones, los que los efectúan. En las reproductoras, es un número más redu-
cido aún los que hacen estos tratamientos. En los lechones y los cerdos de ce-
bo, los porcentajes de los tratados son bajísimos.

CUADRO NO. 12
ANTITUSIGENOS

MODI.JLO REPRODUCTORES
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El empleo de estos fármacos tiene mayor aplicación en los tratamientos
sintomáticos que como medida profiláctica, se suele iniciar el aparecer los pri-
meros síntomas del síndrome y se administran en inyección en casos indìvi-
duales-y-con pocos enfermos, o en el pienso o agua de bebida para grandes
lotes, debiéndose tener siempre en cuenta, y purJla debida dosificaciãn, que
los animales afectados tienen disminución del apetito.

. . El porcentaje de ganaderos que administran antitusigenos es el más bajo
de los cuaho grupos que hemos descrito.

El número de los que contestan afirmativamente es similar al caso de los
antidiarreicos, y también va aumentando a la vez que aumenta el censo. El ca-
so del módulo 300-500 contesta el 100 en la fase de cebo, lo cual confirma el
hecho de ser solo en ellas en su mayor parte. Llama la atención el que en el
apartado nneumonía, no contestara el 90%.

CUADRO N". 13

ANTIDIARREICOS
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Estos tratamientos preventivos por medio de quimioterápicos solo cabía
considerarlos en madres y lechones. En cerdos de cebo no seía aconsejable
hacerlo sistemáticamente por las resistencias que creaía y además supondr'n
un encarecimiento considerable.

Observamos como en el módulo de 50 a 100 madres desciende el
empleo de estos quimioterápicos. Podúa deberse a que en el manejo se ha
mejorado, el dueño suele atenderlas personalmente y por su tamaño son más
fáciles de controlar.
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Son agentes antibacterianos que se administran por inyección, en el pien-
so o con el agua de bebida, en el primero para casos individuales y en el se-
gundo para una medicación en masa, tratándose de prevenir o combatir, nor-
malmente, las colibacilosis, la disentería vibriónica y las salmonelosis.

Como es frecuente que no se conozca la sensibilidad en la cepa de coli a
los antibióticos que se emplean, y como no se suelen dar tratamientos comple-
mentarios y casi nunca se combate la deshidratación, suelen fracasar y de ahí
que noise generalice su administración.

RECOMENDACIONES HIGIENTCO-SANITARIAS

Referldas a purines

Constrúyanse fosas cubiertas para purines, como mejor medio para la eli-
minación del estiércol líquido.

En los casos que exista alcantarillado, utilícese el mismo pero en modo al-
guno viértanse los purines en ríos o ramblas.

El vertido de purines en charcas, cunetas, cauces o en simples terrenos y
sin cubrir se deben prohibir.

Como aprovechamiento más útil de los purines, hoy por hoy, considera-
mos que es el destinarlos al abonado de fonajes y de ellos a la alfalfa.

El estiércol líquido debe ser tratado, aunque solo sea haciéndolo fermen-
tar mezclándolo con el sólido, agregándole cal u otro tipo de abono que esté
indicado para las tierras a que después se destinará.

Refertdas a vacunaclones

Todos los animales reproductores deben ser vacunados contra la peste
porcina clásica, como mínimo, cada seis meses los verracos, al mes de gesta-
ción las cerdas y una semana antes del destete los lechones.

Vacúnese contra la P.P.c., sin ningún temor, claro está que con las pre-
cauciones lógicas de asepsia, co¡ un producto que por otra parte es baraio y
efgctivo y está al alcance de todos los ganaderos.

Hay que vacunar sistemáticamente a todos los reproductores contra la
fiebre aftosa, dos veces al año a los verracos y a las."idut en cada parto.

Por tratarse de una vacuna cara, los animales de recía y cebo deben va-
cunarse cuando menos al aparecer algún foco de fiebre aftoéa aunque sea en
otras provincias.
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Cuando aparezca un primer foco de fiebre aftosa en cualquier punto de
España, hay que vacunar a todos los reproductores porcinos yvacunar a to-
dos los efectivos de la especie.

Se recomienda sin ninguna limitación, vacunar contra la Enfermedad de
Aujeszky en todas las explotaciones afectadas con carácter crónico y en
aquellas otras ubicadas en zonas endémicas.

El empleo sistemático de la anterior-vacuna, en cebaderos que se abaste-
cen de lechones de distinta procedencia y origenes, puede dificultar el diag-
nóstico y enmascarar la presencia de virus con la consiguiente dificultad para
su eliminación.

Toda vacunación ha de ser orientada y dirigida por servicios veterinarios
competentes, para proteger de la enfermedad de Aujeszky, el veterinario
habrá de precisar su amplitud y métodos a emplear según las circunstancias.

En la Rinitis Ahófica, sin restar valor a la vacunación y hatamiento pre-
ventivo de las madres antes del parto, cumpliendo un plan a seguir para el
control de la enfermedad, es más efectivo prevenirse contra los portadores.

Evitar la enhada en las explotaciones de cerdos extraños o si entran que
su sanidad esté comprobada, para que no sean portadores, siendo muy im-
portante proceder al reconocimiento periódico, mediante corte transversal del
hocico en las canales de cerdos sacrificados, para después proceder a la elimi-
nación por sacrificio de los animales afectados.

Las vacunas utilizadas hasta la fecha contra la Neumonía Enzoótica, sólo
han servido para estimular la resistencia sin que se haya logrado ninguna de
aceptable validez.

Contra la Neumonía enzoótica es necesario establecer un control preven-
tivo o programas de saneamiento, pues es enfermedad a tener muy en cuenta
los ganaderos que quieran incrementar sus efectivos y sobre todo si pretender
cebar animales en lugares que conllevan concentración, pues las pérdidas
económicas son altas a pesar de que no alarma mucho al ganadero por su
mortalidad.

Contra la colibacilosis, las vacunas empleadas, hasta la fecha, solo han
dado resultados si se han aplicado a las madres gestantes, lo que permite pro-
teger al recién nacido por el calostro, siempre que se haya utilizado en su ela-
boración el tipo de Coli que domine en la explotación, de ahí la eficacia de las
autovacunas.

Las salas de parto en ocupación continua es un riesgo de infección para
las sucesivas madres que las irán ocupando. Las vacunas empleadas cuando
están criando sólo han contribuido a la mejoría cl'¡nica.

69



Hoy se ensaya el uso de vacuna oral para lechones en explotaciones con-
taminadas de colibacilosis, pero hay que evitar la predisposición por cualquier
factor de shess, enfriamiento, corrientes de aire, exceso de humedad, cambio
brusco de dieta, etc. y adoptar medidas complementarias de mejora del medio
y del manejo.
Referidas a tratamientos

El tratar a los animales contra los parásitos externos, ala vez que les evi-
tan molestias, les previene contra las enfermedades y aumentan su rendimien-
to, por otra parte se evitan las molestias que puedan producir en las viviendas
próximas y explotaciones vecinas.

Contra los parásitos externos los tratamientos deben ser sistemáticos y
continuados en un 100% de las explotaciones.

En las cerdas se debe practicar al entrar en el lugar, jaula o departamento
donde han de parir, sometiéndolas también a una limpieza seguida de desin-
sectación, y repetir aunque el animal no sufra ninguna alteración hasta que
nazcan los lechones y después de ello sólo se practicará si es que el animal se
infecta, tanto si se hata de la madre como de las cr'ras.

El ganadero no le concede la importancia que debiera a la infestación por
parásitos internos, por tratarse de infestaciones ocultas, que no están a su vis-
ta, y por otra parte no producen mucha mortalidad aunque si morbilidad. Su
manifestación es insidiosa, por lo que tienen que valorar la rentabilidad de la
explotación.

Hay que buscar los parásitos para poner remedio a la enfermedad por los
mismos, por lo que se hace necesario un examen coprológico regular, es decir
analizar los excrementos, cosa sencilla y al alcance de cualquier laboratorio ve-
terinario.

Para la forma de recogida, preparación y envío de muestras, es necesario
ponerse en contacto con el laboratorio, ganarán los animales en desarrollo y
peso y al ganadero se le traducirá en pesetas.

Lo normal, en explotaciones bien llevadas, es que la cerda se haya desin-
fectado y desinsectado, e incluso se haya lavado y enjabonado, previamente a
su entrada en la sala de partos, y después con la primera comida se le admi-
nistrará el antiparasitario a base de tetramisol levogiro, que en la actualidad se
sustituye por fuvenol, que se sigue administrando cada 4 o 6 meses a todas las
reproductoras, según prevención del ganadero.

A los lechones, los antiparasitarios internos se les deben administrar en el
pienso al iniciarse el cebo, durante 4-5 días, y después de pasado el stress que
forzosamente acusan al cambiarlos de lugar o departamento y al iniciar un
nuevo régimen alimenticio.
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Para el debido tratamiento contra el síndrome diarreico, ya sea aquel co-
mo preventivo y sea curativo, lo primero que se ha de procurar el ganadero es
que le realicen un antibiograma previo, establecer precozmente el tratamiento
y luchar contra la deshidratación del animal.

No olvidar que las primeras 24 horas son fundamentales para la vida de
los lechones y que las diarreas son de causa muy diversa y de origen variado.
abundando más en las grandes explotaciones o de tipo industrial que en las
pequeñas. jugando un gran papel en su propagación, el hacinamiento.

Hay que evitar los tratamientos prolongados, por el inconveniente de que
pueden provocar la presentación de resistenc¡a, en los gérmenes, y si se utili-
zan aquellos se hace necesario practicar antibiogramas a intervalos regulares.

Las reproductoras en la mayoría de los casos pasan la infestación de for-
ma inaparente y se convierten en portadoras de gérmenes y son el inicio para
que la infección quede latente en la explotación y haga "explosión, de vez en
cuando. con el tiempo cada vez con más frecuencia, y sea capaz de dar al tras-
te con cualquier explotación por convertirla en antieconómica.

Recomendamos muy seriamente que se vigile y se ahonde más en el
ncomplejo de las diarreas. y se les preste más atención. tratándolas preventiva
y curativamente con rapidez. eficacia y en intensidad.

Es preciso terminar con la indiferencia que persiste con respecto al trata-
miento contra las <toses>, como si el problema que está ahí latente y es grave
por lo abundante <no fueseu con los criadores de porcino.

Préstese más atención a las afecciones del tramo respiratorio, a esas
influenzas y rinitis que tanto abundan, y con más raz6na las neumonías que
las hay de muy diversos or'rgenes, y si necesario fuese, y siempre es recomen-
dable, para asegurarse de conocer la causa y origen de la infección, envíense
muestras de exudado y moco para su análisis en el laboratorio.

Referidas a diagnósticos

Como final de este estudio-crítico sobre higiene y sanidad del porcino,
hemos de denunciar el poco uso que por parte del ganadero se hace de la mi-
sión de los laboratorios de análisis cl-rnico.

No se consulta ni se acude al laboratorio, y ello es grave por cuanto que
no se aclaran o puntualizan los diagnósticos, se pierde una fundamental y has-
cendental ayuda.

En Muicia contamos con un laboratorio de Sanidad y Producción Animal
estatal, que con categor'n, medios y dotación de Laboratorio Regional está al
servicio solo y exclusivo de nuestra provincia, de lo que muy pocas pueden
decir lo mismo.
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Utilizarlo y darle babajo a ese Laboratorio, es un bien para la ganadeía y
para la economía de là región, y no hay porque relacionarl¡ con lã peste por-
cina africana, que una cosa es hatar de solucionarle los problemas y ayudarle
al ganadero en los diagnósticos y ota es el deber de denunciar los càsos de
peste, que ni se tienen que hacer en el laboratorio ni interviene este para nada
en los expedientes para sacrificio obligatorio.
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INDUSTRIAS
E. Esteban Yelâzquez

MATADEROS

Con aneglo a lo que se disponía en el Real Decreto 32/631976 ðe 26 de
Noviembre, B.O.E. n" 30 de 4-2-1977, se define como matadero: El estable-
cimiento industrial destinado a la carnización reglada de una o varias especies
de animales de abastos que se clasificarán por sus funciones en:

a) Mataderos destinados a la prestación de servicios a terceros. Se consi-
deran como tales, los municipales, los de organismos públicos, cooperativas
de
te

productores
fin.

y los de empresas particulares, que fueran autorizados para es-

b) Mataderos destinados al servicio exclusivo de las empresas titulares de
los mismos.

c) Mataderos que combinan las funciones de los tipos anteriores, previa la

autorización indicada en el apartado a) .

El objeto de este habajo nos lleva a estudiar, en primer lugar, la situación
en Murcia de los Mataderos Municipales.

Las opiniones sobre quien debe organizar el sacrificio de animales para
proporcionar carne de abasto en condiciones higiénicas, son variadas-

Los carniceros pretenden continuar sacrificando en sus casas, en locales
más o menos arreglados o en medio de la huerta

Los Ayuntamientos están obligados por ley, a organizar el abasto público
de carne garantizando su óptima calidad de consumo.

La empresa privada organiza también con arreglo a lo legislado matade-
ros higiénicos e industrias de manipulación de carnes.
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La idea que se tenía sobre mataderos ha variado notablemente, al variar
los factores alrededor de los cuales giraba la matanza de los animales: oüos
métodos de sacrificio y faenado, frío indusbial, vías de comunicación, trans-
portes más rápidos, mejor conocimiento de la bacteriología e higiene, apro-
vechamiento de subproductos, etc.

El tipo de sacrificio en la huerta debe de terminarse por no garantizar de
ninguna manera la calidad sanitaria del alimento.

La experiencia, hasta ahora, deja ver que muchos municipios no han de-
dicado su atención de manera ehcaz a los mataderos, quedando por tanto
fuera de uso gran número de ellos.

_Debe pensarse, no obstante, que no hay inconveniente en que sea muni-
cipal la adminishación de un matadero siempre que los costos de manteni-
miento estén equilibrados con lo recaudado por los servicios prestados.

seía necesario construir estructuras comarcales en mancomunidad que
respondiesen a las actuales exigencias del mercado de la carne, responsa6ih-
zándose de su adecuado mantenimiento y enbando en competenciaton la in-
dushia privada.

Organizar igualmente un tansporte con ftío adecuado y ágil para sumi-
nistrar a cortas y largas distancias, tanto partidas pequeñas como-más gran-
des.

se impone la sala de conhatación aneja al matadero a manera de arma-
cén frigoífico.

Hay en la provincia cuarenta y tres municipios y el de santom era de re-
ciente creación.

El 20 de enero de-1.834, -fue promulgada la primera disposición que
establecía la obligación de mataderos en poblaciones importantes; otra de 21
de marzo deL.9L4, oha de 26 deÍebrero de 1.916 y poi úrti-o eíReglamen-
to General de Mataderos aprobado por una Real ordàn de s de dicieñrbre de
1.?lS,ypublicado en la Gaceta de Madrid. En 31 de enero de 1.955, a la
publicación del Reglamento provisional sanitario de Mataderos, los munici-
pios murcianos con más de 2.000 habitantes, llegaron a tener instalaciones en
las que se sacrificaban animales para el abasto f,iUtico.

Por causas diversas_tales como, aumento del consumo de carne, diferen-
tes formas de comerciaJizaciín, falta de medios, presupuestos insuiicientes,
concepto enôneo sobre rentabilidad de un servicio público, etc., nos en-
contramos actualmente con que la mayoía de estos esìablecimientós municÈ
pales no cumplen los requisitos mínimôs necesarios de capaciáaã, ni higiéni-
cos, para prestar el servicio que el momento actual demaida.
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El4 de febrero de L.977 se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria
de mataderos. Ante la imposibilidad de adaptar a ella los Mataderos Municipa-
les, se provocó la aparición de un Real Dãcreto 158/1.981de 16 de enàro
(B.O.E. n" 31 de 5 de febrero de 1.981) que pronogaba elplazo de adapta-
ción; y un nuevo RealDecreto I.OM/I.98L de 3 de agosto de 1.981 (B.O.E.
n" 186 de 5 de agosto) anexo II, en el que se modifican y fijan las condiciones
mínimas de los Mataderos Municipales.

Conocidas estas premisas hemos estudiado la situación actual de los Mu-
nicipios en su relación con el tema Mataderos, obteniendo los siguientes resul-
tados del estudio del cuestionario que se adjunta, con caracter6ticas generales
y sacrificios de porcino que tienen relación con el art. 2" del anexo II (B.O.E.
186 de 5 de agosto de 1.981).

De los 44 municipios sólo 31 tienen Matadero Municipal, de ellos:

a) Todos están cercados

b) Las superficies lavables, en algunos casos, lisas y construidas con ma-
teriales impermeables, pero muy abandonadas.

c) Vertidos de aguas residuales a la red general, 27 y 3 al ío directamen-
te; uno a pozo negro, dos en acequias de riego; dos a la estación depuradora
g dos a las ramblas.

e) Todos están en mayor o menos grado protegidos contra artrópodos.

f) Tienen corrales para animales. (Hasta este punto puede considerarse
que con determinadas reformas y atención suficiente podrán adaptarse a lo
dispuesto) .

g) Características del local de faenado: Capacidad suficiente, instala-
ciones para las diversas especias que pueden ser comunes y suspensión aérea
que puede ser en puntos fijos.

h) Transporte en condiciones sanitarias adecuadas una vez oreada.

i) Transporte por cualquier medio que impida la contaminación de los
productos obtenidos.

j) Eliminación higiénica de desechos y decomisos.

k) Elementos para el aprovechamiento de despojos comestibles, pilas,
desagties, mesas de material impermeable y ventilación.

l) Depósito para grasas, sebos cueros, caso de que no sean retirados cada
jornada.
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m) Lavado y desinfección de vehículos con recogida higiénica de aguas.

n) Local para los servicios de inspección veterinaria con material suficien-
te para realizar su función.

Lo relativo a los puntos del ug, al unu son los que necesitan que las Enti-
dades locales tomen nota de ellos, y de su adaptación en un plazo de dos años
a partir del 5 de agosto de 1.981, si pretenden que continúen sus mataderos
municipales, ya que, salvo excepciones, en la actualidad no se adaptan a es-
tos puntos.

Ubicación. - La mayor parte de ellos se hallan situados en el núcleo ur-
bano lo que da lugar a continuas quejas del vecindario, estando además en
contra de lo que disponen el Reglamento de Actividades Molestas.

Personal.- A excepción de cinco, que cuentan con personal de plan-
tillas, en el resto sacrifican y faenan los mismos carniceros o personal a su car-
go.

También con alguna excepción no hay un conserje que cuide, conve-
nientemente, del mantenimiento de los locales, dando lugar a un semi-
abandono o abandono total que repercute muy directamente en el estado hi-
giénico de la carne.

Instalaciones. - Como más frecuente, en algunos casos se cuenta con
un calentador de butano de tipo doméstico, un pequeño insuflador para sepa-
rar pieles en ganado ovino y caprino, y un quemador de b¡rtano propiedad de
cada carnicero para el faenado de los cerdos.

No hay mataderos sanitarios para sacrificios de reses sospechosas o en-
fermas.

Con alguna excepción, no hay hornos crematorios y sólo en algún caso,
para los decomisos se emplean fosas a donde se añade junto con el decomiso,
cal viva.

De estas consideraciones queda excluido el M.F. Mercamurcia, de nueva
conskucción que reúne todos los requisitos que determina la Legislación Vi-
gente.

Es evidente que en las actuales condiciones, con buenas vías de comuni-
cación, posibilidad de transporte refrigerado, cámaras frigoríficas en todos los
establecimientos, distancias mínimas entre puntos de proãucción y consumo,
sería suficiente comarcalizar la ubicación de mataderos municipalel para pres-
tar un servicio que garantizase la sanidad de la carne de abasto, la no transmi-
sión de enfermedades del ganado y la prevención de transmisión de enferme-
dades a las personas
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CUESTIONARIO TECNICO.SANITARIO PARA EL CONTROL DE
MATADEROS

l.: Datos de la empresa.
Razón social:
Director Gerente:
Localidad:
Provincia:
Domicilio:
Teléfono:
Habitantes de la localidad:
Número de empleados:. .

Servicios técnicos Veterinarios.
Número de veterinarios:. . .

Oficiales
De la empresa:. . .

Otros técnicos titulados superiores: . .

2.-
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3.- Ubicación.
Distancia a instalaciones ganaderas:. . . .

Distancia a mercados de ganado:
Separación rigurosa de viviendas o locales donde pernocte o haga sus

comidas o cualquier clase de personal: SI/NO.
Crea o puede crear problemas sanitarios (olores, ruidos, etc.) al vecin-
dario: SI/NO.

4.- Dependenclas y servicios generales.
Superficie de instalaciones:. .

Material de los edificios: . . .

Fecha de construcción:. . . . .

Plantas de edificio principal:
Número de edificaciones: . .

Separación neta entre circuitos limpios y sucios: SI/NO.
Recinto totalmente cercado: SI/NO.
Tipo de cerca:
Impide el paso de pequeños animales: SI/NO.
Altura de la cerca (mínimo 2 metros) :

Vías interiores de acceso a las dependencias pavimentadas con capa im-
permeable: SI/NO.

4.I. Pavimentos:
Unión con paredes redondeadas: SI/NO.
NO absorbentes: SI/NO.
Resistentes: SI/NO.
Incombustibles: SI/NO.
De fácil limpieza y desinfección: SI/NO.
Inclinación suficiente (mínimo 2 por 100): SI/NO.
Estado de conservación: . .

Desagües con dispositivos que impidan el retroceso de materias
orgánicas y olores y acceso de roedores: SI/NO.

4.2. Paredes:
Unión con ángulos redondeados:. . . .

Estado de conservación:. .

Material impermeable: SI/NO.
Material resistente al choque: SI/NO.
Material de fácil limpieza y desinfección: SI/NO
De superficie lisa hasta.
De superficie de color claro hasta

4.3. Techos:
Permiten acumulación de suciedad: SI/NO.
De fácil limpieza y desinfección: SI/NO.
Impiden la condensación de vapor: SI/NO.
Unión con paredes con ángulos redondeados: SI/NO

metros:
metros:
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4.4.

4.5. Ventilación (general)
Natural: SI/NO.
Forzada: SI/NO.

4.6.

4.7

4.8. Aguas residuales:
Sumideros y desagües, sifones: SI/NO
Rejillas: SI/NO.
Depufación primaria: SI/NO.
Estación depuradora: SI/NO.

4.9. Vapor:
Número de
Producción
Presión: . . .

4.10 Instalaciones Neumáticas:
Número de compresores:
Capacidadtotal:. . . . . . .

Presión:

Aberturas al exterior:
Ventanas, puertas y huecos, protegidos con dispositivos ade-
cuados para evitar el acceso de insectos, aves, roedores y otros
animales: SI/NO.

Iluminación:
Zonas de inspección (luz) : . .

Zonas de habajo (luz): . .

Otras zonas (luz): . .

Elementos de iluminación provistos de protección: SI/NO

Agua.
Potabilidad:
Procedenciai pozo, red general.
Cantidad:
Presión:
Agua caliente:. . .

Identificación tuberías: SI/NO.
Red de agua no potable: SI/NO

tl



4.17

4.\2 Servicios de aseo y sanitarios del personal:
Separación de sexos: SI/NO.
Dotación de puertas con cierre mecánico: SI/NO.
Servicios aislados de las zonas de trabajo: SI/NO.
Lavamanos en aseos con agua fria y caliente: SI/NO.
Lavamanos en aseos de accionamiento no manual: SI/NO.
Cepillos de uñas: SI/NO.
Sistema de secado de manos:
Dispensadores de jabón o detergente: SI/NO.
Desinfección de calzado: SI/NO.
Lavamanos próximos a los puestos de trabajo: SI/NO.
Lavamanos próximos a los puestos de trabajo, número
(mínimo: uno por cada 8 puestos de trabajo) :

Sistema de secado de manos:
Dispensadores de detergente o jabón:
Cepillos de uñas: SI/NO.

4.13. Limpieza y desinfección de cuchillos útiles de trabajo: Dispositi-
vos próximos a puestos de trabajo (breve descripción y
número) :

Temperatura del agua no inferior a 82 C.: SI/NO

Vestuarios:
Separación de sexos: SI/NO.
Aislados de las zonas de habajo: SI/NO.
Armarios o taquillas, número:
Material de los armarios o taquillas: . . . .

Lavamanos, número:
Lavamanos de accionamiento no manual: SI/NO
Lavamanos con agua fria y caliente: SI/NO.
Cepillos de uñas: SI/NO.
Sistema de secado de manos:
Dispensadores de jabón o detergente, número: . . .

Duchas, número:
Duchas con agua fria y caliente: SI/NO.

Muelles de descarga de ganado:
Comunicación de los locales: SI/NO
Número de muelles:
Dimensiones (mt) 

'. .
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4.15.

4.16

4.19

Locales cubiertos para estabulación:
Dimensiones (mr) :. .

Abrevaderos suficientes: SI/NO.
Separación de especies: SI/NO.
Capacidad:

-Vacunos (n". de cabezas) :

-Porcinos (no. de cabezas) :

-Ovinos y caprinos (n". de cabezas) :

-Equidos (no. de cabezas) :

Corrales-Capilla, número:. . . .

Mangas de conducción entre establos y naves de sacrificio:
SI/NO.
Duchas en mangas de conducción para porcino:
En caso de posibilidad de suminisho de ganado vacuno de difícil
manejo ¿existen pasillos elevados o burladeros, para facilitar su
reconocimiento?: SI/NO.

Depósitos para el estiércol y contenido gástrico e intestinos, si-
tuados dentro del recinto, pero alejados del resto de las depen-
dencias: SI/NO.
¿.Existe algún otro sistema de tratamiento del estiércol y conteni-
do gastro-intestinal?, en caso afirmativo, describase:. . . . . . . . .

4.77 Instalaciones para lavado y desinfección de vehículos separados
suficientemente del resto de las insialaciones: SI/NO.
Instalaciones para lavado y desinfección de vehículos para gana-
do: SI,zNO.
Instalaciones para lavado y Cesinfección para vehículos de trans-
porte de carne: SI/NO.

4.78. Local cubierto y acondicionado para el reconocimiento clínico
de los animales antes del sacrificio: SI/NO.

Lazareto para el reconocimiento, observación y aislamiento de
animales enfermos y sospechosos: SI/NO.
Número de establos delLazare'¡.o:. . . . .

Comunica directamente con el matadero sanitario: SI/NO.
Superficie (mr) :. .

Matadero sanitario:
Dimensiones de la nave 

^2,. 
. . .

Vías aéreas: SI/NO.
Mondongueria propia: SI/NO.
Dimensiones dela monciongue¡ia
Cámaras frigoríficas propias. m¿:

4.20
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4.2L

4.22

4.23

lnstalaciones higiénicas de tratamiento indushial de decomisos y
desechos:
Integral: SI/NO.
Parcial: SI/NO.
Digestores: SI/NO.
Número de digestores:. . . .

Capacidad de los digestores:
Autoclaves: SI/NO.
Horno crematorio: SI/NO.
Obtención de grasas industriales (breve descripción del sistema) :

Instalaciones para tratamiento de huesos (breve descripción)

Destino de la sangre

Otras instalaciones:

Elaboración de grasas comestibles:
Instalaciones separadas de la sección de tratamiento de decomi-
sos y desechos: SI/NO.
Personal propio y distinto del de la sección de hatamiento in-
dustrial de decomisos y desechos: SI/NO.
Breve descripción del sistema de obtención de grasas comes-
tibles: '

Locales de sacrificio y faenado:
Instalaciones para matanza de vacunos: SI/NO.
Instalaciones para matanza de cerdos: SI/NO.
Instalaciones para matanza de ovinos y caprinos: SI/NO.
Instalaciones para matanza de équidos (completamente inde-
pendiente y con dependencias dedicadas a esta especie:
SI/NO.
En caso de sacrificio de équidos describir equipo e instalaciones:
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Número de salas de sacrificios:
Dimensiones (mr):..

-Sala para vacunos:. . . . . . .

-Salaparaporcinos:. . . . . . .

-Sala para ovinos y caprinos:

-Sala para équidos:. . . . . . .

Capacidad:

-Vacunos/hora: .

-Porcinos,/hora: .

-Ovinos/hora: . . .

-Caprinos,/hora: .

-Equidos/hora: . .

Sistema de aturdido:

-Vacuno:
-Porcino:
-Ovinos y caprinos:

-Equidos:

Depilado de cerdos:

-Descripción:....

Desollado de vacuno

-Descripción:.....

Desollado de ovinos y caprinos:

-Descripción:....

Desollado de équidos

-Descripción:.....
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4.24.

4.25.

Líneas de sacrificio independiente para cada especie: SI/NO.
Se realiza la totalidad del faenado con las reses suspendidas:
SI/NO.
Vías aéreas para retirar canales sospechosas: SI/NO.
Líneas de sacrificio de porcino con sus dispositivos de chamus-
cado, duchado-cepillado y repasado: SI/NO.
En caso afirmativo, se encuentran netamente separadas las de-
más l'rneas de sacrificio, de la de sacrificio de porcino, por un es-
pacio libre de, por lo menos, cinco metros o por un tabique o
mampara de altura no inferior a tres metros: SI/NO.
Si existen dos o más líneas de sacrificio, que pueden funcionar
simultaneamente, ¿se cruzan entre s?: SI/NO.
Puestos para inspección veterinaria (no.): . . .

-Ubicación:
-.Sistema de carriles para apartar canales sospechosos: SI/NO.

Departamento para limpieza y preparación Ce despojos comes-
tibles (despojos rojos).
Situación:
Superficie:
Aislamiento del local de sacrificio: SI/NO.
Sistema de transporte de los despojos desde el local de sacrifi-
cio:

Descripción de los utensilios existentes y materiales que pueden
hallarse en contacto con la carne:

Ventilación: NATURAL/FORZADA

Local para lavado y vaciado de estomagos, reservorios gástricos
e intestinos, independiente de la sala de sacrificio y de los locales
destinado a mondongueía y tiperia.
Situación:

Dimensiones:.....
Ventilación : NATURAL/FORZADA.
Descripción del sistema de vaciado y utensilios existentes:
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4.26

4.27

Local para mondonguería.
Situación:
Dimensiones:.....
Descripción del sistema de tratamiento de despojos (limpieza
mecánica o manual de reservorios gástricos, patas,):

Desagües : SUFICIENTE/INSUFICIENTE
Pilas no.:
Ventilación : NATURAL/FORZADA.

Local para triperia.
Situación:
Dimensiones:.....
Descripción del sistema de tratamiento de los intestinos: Ma-
nual, mecánico, automático.
Pilas, no.:
Desagües : SUFICIENTE/INSUFICIENTE.
Ventilación : NATURAL/FORZADA.

pesa¿lo, limpieza, sa-

4.28. Local para depósito de grasas y sebo.
S ituación:
Dimensiones......
Posibilidad de regular la temperatura ambiental: Sl/NO

4.29 Local para cueros y pieles.
Situación:
Dimensiones:.....
Sistema de tratamieno de cueros (lavado,
lazón, secado, etc.):
Ventilación : NATURAL/FORZADA.
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4.30 Instalaciones frigoríficas (obligatorias) :

A) Sistema de oreo refrigerado, para conseguir en el centro de-
las piezas de carne (en 24 horas) una temperatura máxima de
7"C y en los despojos de 3"C: SI/NO.
Descripción (túnel, celdas, cámara, etc.):.
Volumen (en m3) :

El sistema de oreo refrigerado tiene capacidad para el tratamien-
to de las canales y despojos comestibles de todos los animales
sacrificados en una jornada de máximo habajo: SI/NO.
B) Cámaras de conservacion de refrigerados:
Número:
Volumen:
Temperatura de régimen:
La capacidad es suficiente para la producción teórica de una jor-
nada de máximo habajo: SI/NO.
C) Cámara de consigna, para depósito de canales y despojos
sospechosos en la inspección veterinaria.
Volumen (m3) :. .

Temperatura de régimen:

4.31 Railes de red aêrea de suspensión de las canales. Situados a su-
ficiente distancia para evitar el contacto de las canales entre sí, y
con las paredes y generadores de frio: SI/NO.

4.32. Aparatos del control de temperatura y humedad en los locles
frigoríficos:
Número:
Situados en sitio visible: SI/NO.

4.33. Muelles de carga de canales.
Situación:
Superficie:
Railes aéreos en comunicación con las cámaras: SI/NO

4.34 Servicios Veterinarios Oficiales
oficina:

-Dimensiones: . . .

-Situación:
-Mobiliario:

Laboratorio:
Dimensiones:.....
Situación:
TriQuinoscopio de proyección: SI/NO.
Microscopio:
Estufas de cultivo, número:
Medios de cultivo, colorantes, material fungible, etc
SUFICIENTE/INSUFICIENTE.
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DEPEN DENCIAS FACU LTATIVAS :

Sala de ventas:
Climatización a temperatura máxima ðe 72"C:. .

Dimensiones:.....
Cámaras fügoríficas de despojos:
Dimensiones:.....
Capacidad:
Tunel de congelación.
Capacidad:
Cámaras de conservación de congelados.
Número:
Dimensiones:.....
Fundición de grasas y sebo:
Cámara frigor'rfica:
Sección deãprovechamiento àe satgte, SI/NO.

OBSERVACIONES:
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MATADEROS PRIVADOS

Dentro de la definición de mataderos del Real Decreto 3263/1976 de
26-2-76 (B.o.E. n". 30 de 4 de febrero de 1977) en sus apartados a, b y c
existen en Ia provincia tres tipos diferentes de ellos qu" t"rponden a esta califi-
cación:

a) Mataderos que sacrifican animales para abasto público.

b) Mataderos que sacrifican animales excrusivamente para la elabora-
ción de embutidos frescos y curados.

c) Mataderos que sacrifican animales para abasto público y además
elaboran embutidos frescos y curados.

En el grupo a) podíamos incluir el de Mercamurcia ya que no es totar-
mente municipal sino de gestión mixta.

. En el apartado b) tenemos los mataderos que sacrifican solamente para
elaborar, también conocidos como fábricas de embutidos con matadero anejo.
Son 21 distribuidos por toda la provincia.

- En el grupo c) tenemos nueve industrias, de las que ocho están situadas
fuera del núcleo urbano, en zona industrial y siete de elìas sacrifican solamente
ganado porcino.

como resumen diremos que todos reunen buenas condiciones.

El origen de los cerdos es Lérida, Albacete. Burgos, Almería y Aragón en
un porcentaje aproximadao del 10% y el 90% restante de Muróia.

El destino de las carnes (embutidos, carnes refrigeradas) es Murcia, AIi-
cante, Almeúa, Granada, Madrid, Valencia. castellón, seviila, Málaga, cá-
diz, variando, según la industria y su mercado, las proporciones quã d"di.u u
una u otra producción.

El precio del faenado por kilo de carne oscila ent¡e sy 12 pesetas.

, Las clases de embutidos elaborados, son según las denominaciones de
las diferentes empresas.
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MERCANCIA ET.ABORADA POR I.AS INDUSTRIAS DE I.A CARNE
Carnec frescas
Canales de cerdo
Jamones
Paletas
Lomos (cinta de lomo, lomo con costilla, chuleta con costiilas) .

Solomillos
Magros (extra, primera o segunda)
Cabeza de lomo
Panceta de tocino vientresco
Tocino canal
Recortes de tocino
Cabezas de cerdo (completas, abiertas por la mitad sin sesos)
Papadas
Huesos (costillas, espinazos, dspinazos con tocino; patas)

Decpoþs frescoc
Asadura (vísceras)
Lenguas
Sesos
Tripas
Manteca batida y centrifugada
Grasa de cerdo
Chichanón
Buche relleno
Butifarra
Butifarra catalana
Butifanón
Butifarra negra
Blancos
Barra de York
Careta salada
Cabeza de jabalí
Chorizo
Chorizo puro
Chorizo primera
Chorizo corriente
Chorizo corriente
Chorizo picante
Chorizo blanco
Chorizo blanco extra
Chorizo de lomo rojo
Chorizo de lomo blanco
Chorizo oreado
Chorizo exta rojo
Chorizo en rista o longaniza achorizada
Chor2o en risha segunda
ChorÞo selecto
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Imperial o salchichón delgado
Envueltos
Espinazo
Fiambre extra en barra
Fiambre
Foie-gras
Fuet selecto
Fuet tipo Mck
Fuet Aragón extra
Fiambre tipo País
Jamón cocido
Jamón curado tipo murciano
Jamón curado tipo serrano
Jamón curado
Jamón York t

Galantina
Choppep pork
Longaniza
Longaniza casera 1a
Longaniza blanca fina
Longaniza blanca
Longaniza roja
Longaniza herradura
Longaniza murciana
Longaniza aragón
Longaniza imperial
Lomo ð,e jerez
Lomo embuchado
Lomo embuchado extra
Longaniceta
Lunch
Morcón
Morcón murciano
Morcón cocido
Morcón bola
Mortadela
Mortadela siciliana
Mortadela con aceitunas
Morcillas
Morcillas de sangre
Morcillas de cebolla
Queso de cerdo
Salchicha viena
Salchicha blanca
Salchicha recia
Salchicha fresca
Salchicha blanca 1a
Salch¡cha imperial extra
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Salchichón mini
Salchicha imperial
Salchichón cular
Salchichón casero
Salchichón imperial exta
Salchichón puro
Salchichón especial
Sobrasada
Pan de carne
Pastel al ron
Pastel de jamón
Pastel de carne de cerdo
Paletilla
Palas de cerdo saladas
Panceta salada
Panceta tipo pera
Paleta curada tipo murciana
Paleta cocida

Adlttvoe autorlzados

Sal nitrificante
Dextrina
Dextrosa
Lactosa

(azúcares)
Acido ascórbico
Fosfato
Canela
Cascinato

(Vera dulce)
(Vera Dkal)

Sal
Pimentón

(dulce)
(ahumado)

Pimienta molida
(Blanca)
(Negra)

Clavo
Nuez moscada
Anís - cazalla
Ajo
Vinagre
Vino
Vino de Jerez
Colorantes

93



Orégano
Oleorresina
Fécula de patata
Proteína vegetal
Glutamato monosódicr¡'
Cominos
Cardámono
Aceitunas verdes
Cebolla
Macis
Jengibre
Huevos
Acido de limón
Vitamina C
Leche
Zanahorias
Pimientos
Tripas:
De vacuno
De porcino
De cordero
Tripa artificial
Estómago y vejigas cerdo
Hilo blanco de algodón
YAUME
PODELCON
ROLDER CURE

MATADEROS GENERALES FRIGORIFICOS
(PORCTNOS)
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Obreroo

FABRICAS DE EMBUTIDOS
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FABRICAS DE EMBUTTDOS SIN MATADERO
De estas industrias solo hay cuaho que se proveen de canales de cerdos a

través de centros autorizados.

Elaboran embutido fresco y curado de los mismos tipos ya mencionados
y con las mismas características que las fábricas con matadero industrial.

Deben de dedicar su producción íntegra a la chacinación de las canales.

Por orden de7 de febrero de 1.980 (B.O.E. no 70 de 2I de marzo de
1.980), se aprueba la norma de calidad para los productos cárnicos, embuti-
dos crudos-curados en el mercado interior.
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CHACINERIAS MENORES

Se denomina de esta manera a aquellas industrias dedicadas a la venta
de carne de cerdo fresca o refrigerada que aprovechan los restos del .verdeo,
para elaborar embutidos frescos de consumo local: salchicha blanca o roja,
morcilla, panceta. (Resolución de2de agosto del.96O, B.O.E. no 797 delT
de agosto de 1.960).

Hay autorizadas en la provincia: 648 en Murcia núcleo urbano y huerta, y
260 en Cartagena y campo de Cartagena, y el resto hastaL.742 en los demás
municipios.

Sustituye este tipo de industria en gran parte a la matanza domiciliaria, ya
que debido a las temperaturas altas, medias, los productos frescos se curan
mal.

De manera tradicional la mayor'n de ellas sacrificaban los cerdos en la
misma indushia, con molestias al vecindario y problemas sanitarios y ganade-
ros de todo tipo, en cuya consideración no entramos.

Las mejoras de los grandes centros de sacrificio, la realidad de cámaras
frigoríficas en todos los establecimientos, la rnayor exigencia de calidad por el
consumidor y la incomodidad que suponía el sacrificio dos veces por semana
en locales en donde se vivía diariamente, así como el mayor nivel de vida, ha-
cen que desaparezca este tipo de sacrificio, siendo ya frecuente que el chaci-
nero compre canales.

Creemos que pocos ya, sacrifican en sus domicilios y será la comodidad
de los mismos chacineros y sus familiares las que lo hagan desaparecer.

Quedan, no obstante, núcleos de población agrupada, alejados de
centros importantes a los que hay que llevar al convencimiento de las razones
que hacen no aconsejable sacrificar fuera de los mataderos.

Dado que los meses de junio, julio, agosto y septiembre disminuyen los
sacrificios, se ha estimado que la media de sacrificios por cada chaciner'ra es de
50 cerdos anuales.

Suplen las necesidades que en otras regiones proporcionan las matanzas
domiciliarias. Han mejorado ostensiblemente sus condiciones.

Dada la prohibición razonada de sacrificios en sus locales y la facilidad en
obtener canales, es necesario insistir en que todos los chacineros menores
autorizados por los Ayuntamientos y por la consejer'n de Sanidad sacrifiquen
cerdos en industrias legalizadas, o se suministren de canales procedentei de
ellas.
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SAI.ADERO DE JAMONES

Industrias dedicadas a la compra de jamón fresco o congelado que previa
manipulación y curado se almacenan para su posterior venta. Hay cinco auto-
rizadas en la provincia de Murcia.

Existe problemática en este sector relacionado con su aplicación de
marchamos para identificar su procedencia ! reconocimiento. Las placas se
colocan vnavez curados y las empresas de donde proceden no puåd"n res-
ponsabilizarse de un marcado que ellas no efectúan.

El problema está en estudio.

Aparece una nueva industria dedicada al despiece o deshuesado del ja-
món, envasando la <maza> y <contramazau al vacío en bolsas de plástico a las
que se acompaña en su interior la etiqueta acreditativa de su origen. Actual-
mente hay dos de estas industrias.
SALA DE DESPIECE

Se regula este tipo de industria por una Orden de 6 de septiembre de
1.965 (B.O.E. n" 276 de 9-9-76) (B.O.E. n" 30 de 4-2-77), en su artículo
VI, autorizándose como anejas a mataderos, lonjas de contratación o almace-
nes frigoríficos y bien ser autónomas, en cuyo caso se proveerán de materias
primas directamente de aquellos establecimientos legalmente autorizados.
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Podrán estar integradas en industrias de productos cárnicos cuando sus
instalaciones reúnan las condiciones técnico-sanitarias exigidas.

Hay en la provincia de Murcia nueve salas anejas a mataderos, y dos
autónomas.
MAÏANZAS DOMICILIARIAS

Dado que constituyen excepción al R. Decreto 3263/1976, sobre Regla-
mento de Mataderos, este tipo de sacrificio se regula por Resoluciones de la
Dirección Ceneral de Salud Pública y tienen como única finalidad satisfacer las
necesidades familiares directas.

Son autorizadas en nuestra provincia por el Sr. Consejero de Sanidad a
petición de los Alcaldes.

El peíodo para ellas es de 1 de noviembre a 31 de abril.

Los ayuntamientos tienen la obligación de organizar la campaña y la res-
ponsabilidad de su desarrollo.

Debe de procurarse que todos los cerdos se sacrifiquen en Matadero Mu-
nicipal.

Los productos de la matanza se destinan únicamente al consumo fami-
liar, estando prohibida la venta de ellos.

Se organizará de tal forma que sean siempre controlados y analizados,
por los Veterinarios, los productos resultantes del sacrificio.
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En la provincia de Murcia y debido a las temperaturas medias altas en in-
vierno no reviste gran importancia en cuanto a volumen este tipo de sacrifi-
cios, pero la posibiliclad de sacrificio de un cerdo con tiquina procedente de
otos lugares donde esta parasitación es frecuente, debe hacemos insistir en la
necesidad de que no se sacrifiquen ninguno sin conocirniento previo del
Ayuntamiento.

ALMACENES FRTGORIFICOS

Los actuales están bien dotados.

Irán surgiendo más dada la tendencia a conseryar por el frío y el aumento
de la demanda.

LEGISI.ACTON SOBRE TNDUSTRIAS DE CARNE

1878 (16 de Julio) .- Obligatoriedad reconocimiento triquinoscópico
de los cerdos.

1883 (9 de octubre) . - Regula matanza de cerdos y fabricación embu-
tidos.

1885 (28 de Febrero) . - Disponiendo que el reconocimiento de embuti-
dos y conservas, coffespondientes al veterina-
rio.

1887 (2r de octubre) .- se amplia Inspección sanitaria Veterinaria a la
industria chacinera.

1894 (25 de Octubre) . - Regula matanzas de cerdos destinados a in-
dustrialización.

1924 (13 de Septiembre) .- Inspección aninrales en fábricas de embutidos,
mataderos particulares y honorarios reconoci-
mientos de cerdos.

1926 (22 de Diciembre).- Autoriza fabricación ernbutidos carne-carne
congelada.

1927 (16 de Agosto).- Prohibe utilización carne congelada fabricación
embutidos.

1928 (30 de Enero y Prohibe utilización carne congelada fabrica-
20 de Agosto).- ción embutidos.

Normas de fabricación embutidos y salazones.
Autoriza fabricar todo el año, conservando a
menos de 10"C.

7930 (22 de Mayo).-
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193I (I2 de Marzo). -

1931 (1 de Agosto).-

I93l (23 de Octubre). -
1935 (20 de Octubre). -
1936 (19 de Marzo).-

1940 (79 de Junio). -
1940 (13 de Diciembre).

Control industrias cárnicas a cargo de Veterina-
rios higienistas.

Aprovechamiento carnes cerdos hiperinmuni-
zados obtención suero antipestoso.

Normas de sacrificio de cerdos

Normas sobre industrias chacineras.

Distintivo para diferenciar embutidos

Normas campañas chacineras-

Autorización nuevas instalaciones industrias
cárnicas.

7947 (11, 72 y 28 de No-
viembre) . -
1942 (19 de Octubre).-

194/. (79 de Febrero).-

Normas industrialización de cerdos.

Sacrificio e industrialización de cerdos.

Prohibición de fabricar embutidos con carne
tablajeria.

Regulando funcionamiento Mataderos ln-
dustriales.

Persecución, matanza clandestina.

Normas reconocimiento cerdos.

Permisos fábricas chacineras.

1945 (23 de Julio).-

7945 (79 de Noviembre).-

1945 (3 de Diciembre).-

1946 (22 de Julio).-

7946 (70 de Octubre.- Normas relacionadas con el sacrificio, in-
dustrialización y circulación de carnes de cerdo
y productos derivados.

1946 (9 de Septiembre) .- Obligación reconocer cercios en vivo canal y
microscópico.

1947 (I1, de diciembre).-

7949 (3 de Junio).-

Organización campaña chacinera 7947-48

Normas salchicherias venta embutidos en fres-
co
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1950 (16 de Enero).-

1950 (31 de Julio).-

Prorroga fábricas industrias cá¡nicas

Normas industrias productos cárnicos y desem-
peño funciones. lnspectores sanitarios.

1950 (31 de Julio) .- Inspección sanitaria industrias cárnicas.

1950 (7 de Octubre).- Fabricación salchichas.

7952 (I3 de Noviembre) .- Normas agricultura industrias chacineras.

1952 (22 de Diciembre) . - Normas higiénicas y sanitarias industrialización
Condiciones obrador.

1954 (27 de Junio). - Ordena vigilancia sacrificio clandestino de ani-
males, burlando inspección sanitaria de las car-
nes, utilización de éstas para el abasto público o
la preparación de productos cárnicos. Se califi-
ca como delito contra la salud pública.

1954 (79 de Septiembre) .- Fija modelo único marca fuego para industrias
chacineras.

1955 (31 de Enero).- Reglamento provisional sanitario. mataderos y
almacenes frigoríficos.

1955 (25 de Abril).-

7956 (17 y 27 de Julio). -
7960 (2 de Agosto). -

7962 (8 de Junio). -

7962 (24 de Julio) . -

Colorantes en productos cárnicos.

Colocación placas sanitarias piezas selectas.

Necesidad guía interprovincial circulación car
nes y productos derivados.

Relacionado con elaboración y venta de condi
mentos y especias.

Renovación, autorización, funcionamiento, in-
dustrias cárnicas. Estas renovaciones se han ido
haciendo en todas las campañas, en las cuales
figuran interesantes disposiciones. (196I-2 de
agosto, 1959-27 de julio; 1958-10 de julio:
1957-71 de julio; 1956-20 de septiembre:
1955-19 de septiembre; 7954-23 de julio;
7953-27 de julio; 7952-23 de agosto; 1951 31
de julio; 7950-2 de agosto; 1949-22 de junio,
7948-47 3 de julio; 1946-4 de noviembre;
7945-23 y 28 de julio).
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7963 (24 de Enero).- Modificación Código Penal reÍ.erente a delitos
contra la salud pública, relacionado con higiene
de los alimentos.

7965 (9 de Septiembre) . - Regula el funcionamiento de las Salas de Des-
piece de carnes, así como el comercio expen-
dedor de las mismas.

1975 (ll de Mar.zo).- Aprueba la Norma Ceneral para rotulación, eti-
quetado y publicidad de los alimentos envasa-
dos y embalados.

1977 (4 de Febrero).- Aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria
de Mataderos, Salas de Despiece, Centros de
Contratación, Almacenamiento y Distribución
de Carnes y Despojos.

7980 (21de Marzo).- Aprueba la zona de calidad para los productos
cárnicos, embutidos crudos-curados en el mer-
cado interior.

1981 (5 de Febrero).- Prorroga el plazo de adaptación de instala-
ciones de mataderos.

1981 (5 de Agosto).- Modifica la reglamentación Técnico Sanitaria
de Mataderos, Salas de Despiece, Centros de
Contratación, Almacenamiento y Distribución
de Carnes y Despojos y se fijan las condiciones
mínimas de los Mataderos Municipales.

1981 (9 de Noviembre) .- Aprueba la norma de calidad para el lomo ado-
bado de cerdo.

Aprueba la norma genérica de calidad pa-
ra productos cárnicos tratados por el calor.

Aprueba la norma cie calidad para los
fiambres de lomo.

1981 (11 de Noviembre.- Aprueba las normas genéricas de calidad para
productos cárnicos adobados.

Modifica la norma de calidad para canales
de porcino y su unidad comercial.
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coNcL[.rsroNEs

CHACINERIAS MENORES

Continuarán elaborando embutido fresco como complemento a uel apro-
vechamiento del producto del cerdo, y vendido en sus establecimientos.

No deben de salar jamones, ni elaborar embutido curado por ser activi-
dad regulada para oho tipo de industrias.

El resto de industrias continuarán progresando y mejorarán sus instala-
ciones por requerirlo así el momento.

MATADEROS MUNICIPALES

Suficientes en relación a los sacrificios

Calificación general en relación a: utillaje, personal, instalaciciones, de-
pendencias y ubicación: MUY BAJA.

Calificación sanitaria: MUY BAJA.
SOLUCION.- Mancomunar mataderos y comarcalizarlos
Dotarlos de personal y material.

FABRICAS DE EMBUTIDO CON MATADERO (Plazo para adecuar)

Suficientes en material y medios para responder a las necesidades gana-
deras y responder a la demanda.

Se dedican algunas empresas a vender carnes frescas sin estar autoriza-
das.
SOLUCION.- Que construyan anejas o independientes de la fábrica de Salas
de Despiece.
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MERCADOS
M. Peña de la Fuente

1. CTRCUITOS COMERCIALES
1.1 LECHONES

Tal y como se deduce de nuestros censos ganaderos, en Murcia, se pro-
duce una fuerte exportación de lechones para engorde hacia otras zonas y
principalmente hacia Cataluña (Lérida) , donde el desequilibrio es al contrario,
osea, es mucho mayor el potencial de cebo que el que cabe deducir del censo

de cerdas madres y por lo tanto de su producción de lechones.

Se desconocen las cifras exactas de movimientos de este ganado tanto en
cantidad como en destino aunque, tal y como se deduce en capítulos ante-
riores, la exportación a otras regiones se estima en 250.000 unidades-

Los compradores de lechones destinados a otras regiones, son, habitual-
mente, empresas integradoras, que recurren a corredores de la zona de origen
o representantes trabajando a comisión, que se encargan de la gestión de
compra y que consiguen unidades completas de transporte a base normal-
.nente de aunar pequeñas partidas. Los corretajes cobrados ascienden de 40 a

50 pts./unidad.

Como punto de concentración de compradores y vendedores de lecho-
nes solo existen las correspondientes Lonjas Agropecuarias de Lorca y Merca-
murcia, donde, además de ésta misión, cumplen la de fijación de los precios

del momento, mediante el establecimiento de Juntas de Precios con represen-
tación de compradores y vendedores. Los precios convenientemente difundi-
dos por prensa, contestadores automáticos y p¡zarras sirven de información
del Mercado y como punto de referencia para contratos a largo plazo.

En el interior dè la Región los compradores suelen ser también integrado-
res, aunque existe un pequeño porcentaje de ganaderos que se dedican fun-
damentalmente al cebo.
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Los precios de los lechones. aparte de por el momento y el peso, están
influenciados por la garantía sanitaria de la granja de origen y por el tamaño
del lote.

La evolución de los precios de los lechones a lo largo del tiempo va inti-
mamente relacionada a la de los cerdos cebados, ya que estos marcan, en
principio, las espectativas de precios futuros de los primeros, aunque el desfa-
se de 4 meses enüe unos y otros produzcan los lógicos altibajos.

En el gráfico no 1 adjunto se reproduce la evolución de los precios de
lechones y cebados de la Lonja de Mercamurcia, durante el año 80, donde se
observa el fenómeno mencionado y donde se produce una desviación en los
meses de Noviembre y Diciembre, debido a la existencia generalizada en la zo-
na de Peste Porcina, que hizo retraer, fuertemente, la demanda de lechones.

1.2 CERDO CEBADO

Los procesos comerciales para el cerdo cebado, son bastante complejos,
debido, fundamentalmente, al gran número de figuras que intervienen en el
mismo y que iremos enumerando, según la fase de transformación o distribu-
ción.

1.2.1 Movimientos de cerdo para sacrificlo.
I.2.I.7 Movimientos inter-regionales.

En la región de Murcia se producen mor.¡imientos importantes de cerdos
para sacrificios en ambos sentidos, es decir, tanto de importación, como de
exportación.

La exportación de cerdos para sacrificio se produce de una forma conti-
nua, y el destinatario principal es el carnicero que lo utiliza para tabla y por lo
tanto es de una calidad superior a la media y con menor contenido de grasa.

se gs^tr¡g_e-sta exportación según datos de la Delegación de Agricultura
en unas 300.000 cabezas, la mayor'n de las cuales, un 7ó% aproximãdamen-
te, tienen como destino Andalucía, aunque también se envían cantidades im-
portantes a la región Valenciana y la Mancha.

En los últimos años se detecta una lenta pero progresiva evolución en el
sentido de que, aunque aumentan las exportaciones, eitas se hacen sobre to-
do en canal, en desplece o en productos elaborados, en vez de en vivo.

La importación de cerdo para sacrificio, sin embargo, es más ocasional y
se produce en los momentos en que la demanda de la industria chacinerá
Murciana, supera la oferta de cerdo cebado, produciéndose una diferencia de
precios en origen suficientemente grande como para que merezca la pena la
importación desde otras zonas, teniendo en cuenta riesgos, pérdidas dã peso,
precios de transporte, etc.
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El cerdo importado de otras regiones en un cerdo destinado fundamen-
talmente a la fabricación.

Los cerdos proceden en su mayor parte de Lérida y Huesca, un 75%, y
el resto son importaciones más constantes de provincias limítrofes, a donde
llega la infiuencia de la industria de Murcia.
1.2.1.2 Movimientos interiores.

En general hay cierta coincidencia entre las zonas de producción y de
sacrificio. Cabe resaltar, sin embargo, la comarca del Alto Guadalentín que
exporta cerdo vivo hacia la del Bajo Guadalent'ln, aunque fundamentalmente
sus excedentes, son dirigidos a Andalucía.

Otra comarca con una industria floreciente e importadora de cerdos es la
de la Vega Alta.

1.2.2 Slstemas de venta del ganadero.

Exceptuando los casos en que la producción y comercialización están in-
tegradas en una propia empresa, y las pequeñas ventas locales, los ganaderos
venden generalmente a través de los corredores. Aún cuando en la venta no
haya participado el corredor, el industrial descuenta del precio un porcentaje,
establecido para esta figura, que oscila del 1 al 3%, según zonas e industrias.

Desde hace varios años y por razones zoosanitarias está prohibida la ven-
ta del cerdo para sacrificio en Mercados con presencia física de mercancía.

Además de las razones sanitarias, tampoco desde el punto económico, el
sistema de ventas en Mercados resulta interesante, ya que supone un despla-
zamiento más de los animales con todos los gastos y problemas de carga y
descarga que este conlleva.

En los últimos años se han creado las Lonjas semanales de Ganado sin
presencia física. Se hata de las Lonjas de Mercamurcia y la Agropecuaria del
Segura en Lorca, situadas en los dos centros más importantes de producción.
En dichas Lonjas además de lo interesante que en sí tiene el encuentro de
compradores y vendedores en un cierto puÀto y en un determinado momen-
to, se han instituido sendas Juntas de Precios, con representación de unos y
otros, que mediante un sistema de acuerdo o voto fijan unos precios que in-
tentan ser un reflejo de la situación real del momento. Estos precios que son
convenientemente divulgados, tienen una importante misión informativa para
los agentes del Mercado y de la Administración y sirve como punto dereÍeren-
cia para contratos a largo plazo.

Lo más frecuente (90% de ios casos) es que la venta del ganadero al
comprador se efectúe a través de la figura del corredor, que cobra una comi-
sión por su labor.
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Las industrlas suelen tener corredores fijos, en plantilla o no, que actúan
más bien como representantes. En las liquidaciones a los ganaderos se des-
cuentan habitualmente !a comisión del corredor aunque no haya habido tal in-
tervención.

Lo normal es que la venta se elect(te en función del peso en vivo, siencìo
por cuenta del ganadero los gastos del transporte hasta matadero. Se suele
descontar por pérdida de peso en el oreo de 1 a 3 kg por cabezasegún zonås.

Ultimamente y en algunas industrias se ha comenzado a efectuar las
compras en función del peso canal, aplicándose en este caso un precio base
por kg,/canal y sobre él una bonificación o prima de calidad.

1.2.3 Mataderos

En la región de Murcia la dishibución de sacrificios de cerdos según los
distintos tipos de matadero es ia siguiente:

CUADRO NO. 1

DISÎRIBUCION DE SACRIFICIOS SEGUN TTPOS DE MATADEROS

Mlllon. Lg e-¡l I del totrl

ü¡t daa Eu[tcfuf,l.
llatrdøc G. Frlgor.
ll¡trdøc ¡go r f. dc æbuttdo
Srsltcloa mlcqlu

Tot¡l

6,3
5r,0
9,6
6,9

73,t

t,5
69,1
t3,o

9,O

100,o

se observa en el mismo la gran importancia relativa de los Mataderos Ge-
nerales Frigoríficos y la escasa importancia, para esta especie de los Mataderos
Municipales.

Muy diferente es sin embargo la participación de los diferentes tipos de
mataderos en el abastecirñiento a las camicerías y chacinefas de la propia re-
gión tal y como se observa en el cuadro no 2.

Vemos en este caso que la importancia de las canales procedentes del
sacrifilio en las propias carniceras y de los Mataderos Municipales es conside-
rable. Esta primera modalidad de sacrificio, incumple la reglamentación desde
el año 1.918, y produce problemas sanitarios de-contamînación.
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Como es lógico, el ganado sacrificado en las propias carnicer'ns se desti-
na a su venta en fresco o preparación de embutido fresco en los mismos loca-
les donde se efectúa el sacrificio.

CUADRO NO. 2

PROCEDENCIA DE I.A CARNE DESTINADA AL CONSUMO 1980

coüARcAs
sAcRtFtcuo

EN MATADEROS
MT'NICIPAT.ES

SACRIF¡CIO
EN

CARNTCERIAS

sÂcRmcto EN
MATADEROS G.
FRIGORIFICOS

I. ALTIPT.ANO
II. NOROESTE
III. RIO IiUI^A
TV. ALTO GUADALENTIN
V. BAJO GUADAI"ENTIN
VI. VEGA ALTA
V¡I. ORIENTAL
v¡ll. vA¡.tE DE nICOÎE
TX. VEGA MEDTA
X. HUERTA DE MURCIA
X¡. CAüPO DE CARTA.
GENA
X¡I. MAN MENOR

3{¡6,t
t.i67,9

257,O
tl67,4
2t2,O
261,O
t5,0

447,0
5tt,4
9¡¡6,O

5,O
157,O
r0o,o

2,r00,o
24E,6
o
77,O
96,5

325,O
3.769,2

374,4
739,2
53,7

3{r,6,o
5:¡6,1
æt7,.2

40,2
15,5

ll0,o
3.542,O

707,9
742,4

o,0
o,0

2.O44,9
32E.E

TOTAL BÉGION. 6.299,6 6.678,3 t,432,0

Las canales procedentes del sacrificio en los Mataderos Municipales va
también destinado a la venta en carniceías o a la elaboración en chacinerías
menores. Cantidades mínimas, tienen como destinos Fábricas de Embutidos o
Salas de Despiece.

A tal efecto hay que tener en cuenta que en los cuadros números 7 y 2, el
sacrificio de Mercamurcia se ha desglosado en dos partidas. El sacrificio desti-
nado a las carniceías del término municipal se ha incluido en la casilla de
sacrificio Municipal y la destinada a otros términos municipales e industrias (un
80% aprox.) se ha incluido en la columna de Sacrificio en Mataderos Genera-
les Frigoíficos.

Según el estudio-informe de Sacrificio Público de Canado en la Región
de Murcia (Marlín Peña) , elTO% de los cerdos llevados a los Mataderos Muni-
cipales pertenecen a los propios carniceros que pagan las tarifas correspon-
dientes por este servicio.

El 30% restante es aportado por los Mayoristas de carne que una vez
sacrificados los distribuyen entre los diferentes carniceros, cobrando directa-
mente un precio neto por Kg. canal.
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El sacrificio efectuado en los Mataderos Industriales o anexos a Fábricas
de embutido, es integramente dedicado a la fabricación propia, tal y como exi-
ge la normativa existente, aunque existe un cierto porcentaje de venta clan-
destina, en franca tendencia a la desaparición.

Más complejo es el proceso seguido por los animales sacrificados en los
Mataderos Cenerales Frigoríficos, de donde una parte del sacrificio, sale en
canales hacia carnicerías y salas de despiece e industrias de la región o de otras
regiones. El resto va a las Salas de Despiece anexas a los Mataderos, desde
donde parte se destina como despiece fresco, fuera de las instalaciones, y par-
te se destina a las Fábricas de Embutidos, anexas al Matadero, instalación que
exceptuando Mercamurcia, todos los Mataderos Cenerales Frigoríficos dispo-
nen

La capacidad de sacrificio de todos los Mataderos es muy superior a la
posible demanda de este servicio. Se estima que la capacidad de los Matade-
ros Generales Frigoríficos es de 726 millones de kg por lo que sólo en este sec-
tor el exceso de capacidad es de 75 millones kg/canal.

En otras palabras la capacidad de sacrificio de los Mataderos Cenerales
Frigoríficos es un 100% superior al sacrificio total de porcino en la Región de
Murcia.
1.2.4 Salas de desptece.

Las salas de despiece existentes en la región en ningún caso funcionan
aisladas, siempre son anexas a un Matadero Ceneral Frigorífico o a una Fábri-
ca de Embutido. Es de suponer que en un futuro casi todas las canales de cer-
do pasen previamente por las Salas de Despiece, desde donde se haga una
distribución de piezas según sea su destino, fresco o fabricación, con las dife-
rentes gamas posibles de cada uno de estos grupos. Esto permitiría hacer un
mejor acoplamiento de oferta y demanda de las diferentes calidades de frescos
y de los diferentes tipos de fabricados.

Las Salas de Despiece anejas a Fábricas de Embutido permitirán a estas
en un futuro que, aunque no tengan mataderos autorizados, puedan comer-
cializar parte de su producción en fresco. En otro caso se verán condenadas,
estas Fábricas de Embutido, a adquirir de Salas de Despiece las piezas de inte-
rés para su proceso de fabricación.

Es difícil hacer una apreciación clara del volumen de canales que pasa en
estos momentos, en la región, por las Salas de Despiece y en que proporción
van destinados a la venta en fresco y a la fabricación.

tt2



CUADRO N". 3.- PROCESO COMERCIAL DEL PORCINO. AÑO
1980. MILLONES DE KG.

EX|FORT. VwO A
oTaÂs SEG|oNES

20,o 7,O

IIfPORI. V¡VO DESDE OTNAS NEGIONES

ór,0

o
ú
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d
o.

DETALLTSTAS DE LA REGION

ALIIACEN Fß¡GORIFICOS
.TIAYORISTAS, MATADEROS
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2,O
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1.2.5 Fábrlcas de embr¡tldo

Como se deduce del cuadro no 6 un 65% de los cerdos que se sacrifican
en los Mataderos Privados, tienen como destino la fabricación de embutidos
de los que menos del 10% tiene como destino la venta en la propia Región.
Es considerable por lo tanto la importancia de este sector, que además de, en
gran medida, dar salida a la producción propia es capaz de comprar cerdo en
vivo y especialmente de la zona catalana, para su procesamiento y comerciali-
zaciôn.

El tipo de empresa ha pasado desde hace algunos años, de ser familiar a
alcanzar tamaños considerables, en algunos casos.

1.2.6 Consumos (1)
1.2.6.1 Consumo de came en España

En los últimos años el consumo de came en España a evolucionado a un
ritmo vertiginoso, aumentando hasta acercarse a los que se producen como
media en los países europeos.

'En el cuadro no 4, anejo se expresa dicha evolución para las especies que
nos interesa. En el mismo se observa:

1) El consumo (per cápita, ha aumentado desde el año 61 al 80 en un
t47,3%.

2) En los últimos años ha disminuido sensiblemente el consumno de va-
cuno.

3) Sigue en progresión ascendente el consumo de came de porcino.

El consumo "per cápita, en la Europa de los 10, durante el año 78, para
los productos considerados, fue el siguiente:

CUADRO NO. 3

CONSUMOS.PER CAPTTA' EN EL CEE-10 Año 197t

PIOßCINO OVTNO PTORCINO TOTAL

3t.r t 2,gr ,grrs 65,tlg

(l) Tuto ãte rÞût do, @@ el .¡grd6fe, Sæto¡ Det ltLtì hu ddo fr¡æftø d€l ù- b.þ .E¡ sitcto
públlæ de rcûcfo a h Rcglóo oretu (Urcfr f gAf),.
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CUADRO N". 4

coNsuMo DE PRoDUCTOS G$NADEROS pOR HABTTAT{TE y
ANO

VACUNO (kg) OVINO Y CAPRINO FORC¡NO (kg) TOTAL (l¡g)
(kg)

3,4
3,3
3,3
3,7
3,E
3,t
3,6
3,6
3,6
3,7
3,6
3,7
3,t
4,1
3,9
4,2
4,0
3,8
3,6
3,6

5,9
6,7
E,2
7,8
7,t
9,O

r0,0
11,0
I1,4
t2,o
ll,7
11,3
ll,6
1 I,E
14,1
r3,t
r3,0
t2,7
I1,4
tt,2

67
62
63
64
65
66
67
6t
69
70
7t
72
73
74
75
76
77
7E
79
80

t,0
t,4

10,3
9,9
9,2

12,3
13,4
r3,0
r3,4
r3,3
r4,8
r5,6
r8,o
r9,6
1E,6
19,6
20,s
23,7
26,2
27,O

t7,3
It,4
2t.2
2t,4
20.4
25,l
27,O
27,6
24.4
29.O
30.r
30,6
33,4
35,3
36.6
37,6
37.t
39,2
4t,2
42.a

7.2.6.2 Consumos regionales

Los consumos para las cuatro especies consideradas vienen desglosadas
en el cuadro no 5.

En el mismo, se observa que el consumo global de carne (sin considerar
embutidos de fábricas), es de 30.905 Tm que añadiéndole 13.500 Tm. El
consumo <per cápita) global, para las especies consideradas es de 32,27
kg/habitante año, al que incluyendo el embutido.fresco supone el 46,37. su-
perior a los 42,8 kglhabitante año, en los que se situó España en el año 80, e
inferior a los 65,8 kg/habitante año, que alcanzaron los países de C.E.E.. en
el año 1.978.

Dentro de los consumos por especie, resaltar el bajo consumo de la espe-
cie bovina (3,58 contra los 11,2 de la media española) , y el alto consumo de
las especies ovina y caprina (6,12 contra los 3,6 de la media nacional) . Estas
dos cantidades expresan unos hábitos de consumo, muy distanciados de la
media nacional y acentuados en varios pueblos de la Región donde el consu-
mo de vacuno llega a ser prácticamente nulo y los niveles de consumo de ovi-
no y caprino alcanza los 9 kg/habitante año.

Con respecto al porcino, añadiéndole los 14,10 kg de consumo de em-
butido de fábrica, resulta ser de 36,67 k¡/habitante año, muy superior a la
media nacional, estimada en 26 kg,/habitante año.
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La distribución geográfica de los consumos en la región. alcanza un grado
de heterogeneidad, bastante considerable. Dejando aparte los pueblos con co-
lonias veraniegas, tales como San Pedro del Pinatar. donde el consumo (per
cápita, (Sicticio) alcanza la cifra de 59.13 kg. Archena es el munìcipio de ma-
yor índice de consumo con 53.79 kg. seguido de Alcantarilla con 52.95 kg.

La comarca de menor consumo .per cápitau es la Oriental con 1(r.74
kg/habitante año. aunque puede ser su¡rerior si consideramos la clisminución
de población que se vislumbra. en el censc¡ en elaboración. para ésta comarca.

Con respecto a las perspectivas de evolución de los consumos, en la re-
gión, haremos las siguientes consideraciones:

Es de suponer una elevación global de los índices de consumo hasta acer-
carse a los niveles europeos, índices de los que ciertas poblaciones de la región
se encuentran poco distanciados.

Aunque hasta el momento todas las previsiones apuntaban a una eleva-
ción de los consumos de vacuno, para acercarse a los valores medios naciona-
les, se ha notado en los últimos años una cierta regresión motivado por un ex-
ceso de costo con respecto al porcino. Por lo tanto no es de esperar grandes
elevaciones del consumo de vacuno, que parece estar estabilizando en regre-
sión en el resto de España, y de Europa, aunque podria ayudar a su creci-
miento el disponer de unas instalaciones de sacrificio apropiadas, cuya inexis-
tencia podría haber sido uno de los obstáculos, para su expansión anterior.

Si tenemos en cuenta que la evolución general de los consumos de car-
ne, tanto en España como en el C E.E. han sido muy favorables a la expan-
sión del porcirro. hay que pensar que también en Murcia. tradicional consumi-
dor de cerd<¡. se vaya en éste sentido.

También es de esperar que continúe aumentando el consumo de lanar y
cabrío, que goza de gran aceptación en la región, siempre que los niveles de
precios futuros de êste ganado, no estrangulen ê.ste proceso.

CUADRO N". 6

RSTRUCTURA DEL COMERCIO DETALLTSTA DE CARNE.
NUMERO Y VOLUMEN DE VENTAS.

PUNTOS DE VENTAS
DE CARNE CHACINERIAS

Jumilla

I.- ALTIPLANO

Bullas

CONSUMO DE CARNE
(tñ) (Vacuno, Porcino

lanar y Caprino)

1.034.t

343,2
336.8
E76.9
574.9
146,3

500,6
534.2

r6.6E6
20.646

VENTA MEDIA POR
DETALLISTA

(kg/año)

18.478

t3-728
t4.672
4t.757
34.052
t2.t9t

30
26

26
22

48

l3
t6
ló
t7
t2

56

Calasparra
Caravaca
Cehegín
Moratallâ

Ít6

2t
27
21
t7
t2



II.- NOROESTE

Pliego
Albudelte
Campos del Río
Mula

Iil. - RtO MU[^A

Aguilas
Lo¡ca
P. Lumb¡eras

t02 74

9
3
6

t2

31

ll
lolt
23

r33

3
33

4
lo
35

85

l8
E

27

9
5
6

51

tl

2.3t2.1

r07,0
49.6
55,0

401,E

ó13,4

3.476,7

50,t
t92,7
r63.t
327.3
473,O

1.606,9

t.oa7,2

249.4

645,3
5,t

I 17.0
24,4
26.r

E¡E.5

t34,7
t23.2
92.9

t35,3
301,5

t.4E7,6

953,r
177,O

10.82t,O
214,4

12.2t7,3

4.loE,7
183,4
339,9

4.632,0

645,4

l.5E r. r

22.667

r r.888
9.920
9. r66
7.E78

7.t72

17.721

Aledo
Alhama
Librillô
Maza¡ón
lotana

49
120
25

194

4
44

4
35
5E

r45

It
t

35

6l

ll
9

20

30
2
5
3
4

44

2A
t2
9

90
35

t74

54
17

E50
20

941

396
32
35

{53

39

2t
¡rt

rr5

2.346

t2.525
13.470
40.950

9.351
E. r55

r7.650
10.41t
12.73E
12.960

388,4
2.9/ß,8

139.5

7.926
24.573
s.5E0

¡V.- ALTO GU-
DALENTIN

V,- BAJO
GUADALENTIN

Aba¡án
Blanca
CIeza

VI.- VEGAAL.
TA

Abantlla
Fortuna

vlu.- VALLE
DE RIO

23E,1
202,3
647.2

t3.227
25-2t7
18.491

53

ll
9

20

30
2
5
3
4

44

23
t2
9

t4
35

r63

34
t7

725
l5

E5l

260
26
26

3r2

29

25
4E

103

1.9t7

r r.082

17.422

12.476

2¡.5r0
2.550

23.400
4.266
6,525

r8.602

4.tr0
ro.266
to.322
9.281
E.6r4

8.549

lll,6
137.t

r0.145
l5_31I

VII.- ORIENTAL

Archena
Oiós
Rlcote
Ulea
Villanueva

Alguazas
Ceutí
Lorquí
Molina de S.
Tonæ de C.

IX.- VEGA ME-
DIA

Alcan¡r¡illa
Benlel
Murc¡a
Sarlomera

San Javlq
S¡n Pedro del Pl-
natû
Tone P¡checo

xll.- üAR üE-
NOR

X.- HUERTA DE
MURCIA

Cartag€É
Fuente Alamo
l¡ Unlón

XI.- CAMPO DE
CARIAGENA

10.37t
5.735
9.711

r2.9E3

to.223

r6.548

13-748

496.7
439.0

t7 -739
9. ¡45

TOTAL 30.903.O t2.95t
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CUADRO N". 7
CONSUMOS DE CARNE TOTALES Y "PER CAPITA'. DISTRIBU-
CION COMARCAL.

CONSUMOS TOTALES (TIII) CONSUMOS.PER CAPITA'

POBLACTON
EN MILES
DE HABIT.

LOCALIDAD

I. ALTIPIANO
II. NOROESTE
III. RIO MUTA
IV. ALTO
GUADALEN.
TIN
V. BAJO
GUADALEN.
TIN
VI. VEGA AL.
TA
V¡I. ORIENIAL
VI¡I. VALLE
DEL RICOTE
IX. VEGA ME-
DIA
X. HUERTA
DE MURCIA

247,0 t.O66,7 212.7 90,5

171.0 59E,6 301,1 r6.9
o 202.2 36.4 10,8

r06,0 599.0 r07,4 6.1

104.0 r.023.4 336.3 23.9

1.444.2 E.257.2 1.70r.O 449.9

1.016,9

r.087.6
249,4

8r8.5

1.487,6

r r,E-
52,3

4,62

6,3r
2,44

5,59

6,44

0,3r

o,46

1,40

0,66

o,29

Vacuno Porcino Lana¡ Cabrio Total Vacuno Porcino l¡na¡ Cab¡io Total

152,3 6E6,2 ll7,4
67,2 2.064,1 tt0,3
t7,6 40,7 163,E

1.034.E 3.3E 15.18 2.60
2.312,3 1,03 3r.86 1.70
613,4 0,76 r7,E5 7,12

79,9
70,5
21,3

1,75
r,oE
o,92

22,Et
35,67
26,66

24,58

43.79

54,1
64,E
23.0

26a,9 2.a73,4 20E.O 126,4' 3,476,7 2,88 30,79 2,22 1,35 37,24 93,3

1,96 35,14 46,05,3ó

3,58
o

5,52

r,99

4,50

3,l r

ó,86

194.2

36. r

23,rE

12,54
r3,57

31,19

r9,60

2t,72 5,30

14.20 6,6t

29.64 6,96

0,35
o,73

22,4O
16,74

47,7
r4,9

42,61

20,50

19,2

52,2

36,92 32r.0

XI. CAMP'O DE
CARTAGENA
XTI. MAR ¡IE.
NOR

604,4 2.756.8 r.283.6 127.6 4.772,4

247.8 t.O7r.6 25r.2 r0.5 1.581.1

TOTAL 3.430,4 21.6-
09.9 4.829.2 r.033,5 30,9-

03.0 3,58 22,57 5,O4 1.08 32,27 9.575.0

l-2.7 Sector detallista

El sector detallista de Murcia. reviste cierta caracteísticas especiales, que
conviene considerar. para entender los razonamientos y conclusiones que
más adelante expondremos-

En el cuadro no. 6 se expresa la dístribución geográfica de las siguientes
variables: número de detallistas de todo tipo de c.ame. número de los que.
en|:re los primeros, son chacineros menores. consumo total de la zona para las

cuato especies consideradas y venta medía de los mismos por año y detallista
en kg de dicho productos-

En las cifras globales observamos que e[ número cie detallistas es excesi-
vamente grande y que. en consecuencia. los 72-955 kg de ventas medias por
detallista- son muy inferiores a las ¿l0.OO0 kg que se cálculan son las ventas
medias de toda España- A tal efecto hay que considerar que, incluso las cifras
globales nacionales son consideradas por los expertos, como excesivamente
bajas-
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No obstante para una interpretación correcta de éstos datos hay que te-
ner en cuenta que una gran mayoría de estos vendedores al.detallr, no son
especialistas, vendiendo una diversidad de productos alimentarios, e incluso
es muy frecuente la figura de bar-carnicería-chacinería o incluso la de bar-
camiceía-chacinería-tienda de ultramarinos-

Estos tipos de establecimientos tradicionales, muy difundidos en los gran-
des municipios, con una dispersión importante de la población, siguen siendo
los puntos, donde el sacrificio en los propios establecimientos, se produce con
mayor frecuencia.

Las chacinerías menores especializadas o combinadas en las fórmulas
mixtas, comentadas, tienen como se ve en el cuadro no 6, una importancia
fundamental en la Región..Confeccionan un tipo de embutido tadicional, en
muy pequeña escala y fueron el punto de origen de la floreciente industria
murciana del embutido. La persistencia de ésta figura está de alguna forma li-
gada a la confianza del consumidor local, de las materias primas y proceso de
elaboración utilizados por estos artesanos.

Es de suponer, y de esperar, la continuidad de la figura del chacinero me-
nor, aunque, sería conveniente que se adaptara a las normas sanitarias que
los tiempos exigen, especialmente eliminando, de una vez por todas, el sacrifi-
cio domiciliario-

El reducido volumen de venta por detallista, es causa de que éste tienda a
obtener el máximo de valor añadido por kg de carne comercializada, abarcan-
do un amplio espacio del proceso comercial. Por ejemplo en la carne de cerdo
es frecuente que el mismo detallista sacrifique el cerdo, en el matadero o en su
domicilio, confeccione el embutido, sale los jamones, confeccione la tripa y
venda los productos al detall. Hay veces en que es incluso ganadero. Todo es-
to le permite que aún vendiendo poca cantidad de carne, pueda sobrevivir, al
absorber él mismo, todos los valores añadidos en cada proceso.

Sin embargo esta estructura tiene- defectos de orden sanitario e impide
una especialización y escalonamiento de la oferta que, en términos globales
hacen que éste sistema no sea viable en un futuro.

2 INTEßVED{CION DE IÁ AD}ITNISTBACION EN EL }ÍERCADO DE
GIINAIX) FORCTNO.

la intervención del Estado en materia de precios de ganado porcino
viene regulada, fundamentalmente, por el FORPPA al formar parte el cerdo,
de los productos agrarios regulados anualmente por dicho organismo.

En el Decreto 1.473/75 del26 de junio, se esiablecen las normas legales
para dichas intervenciones en los años 76,77,78y79, aunque ya dasde años
anteriores los precios del porcino haUlan sido intervenidos por el Estado.



En dicho Decreto, se definen los siguientes conceptos:
Preclo de referencla.- El precio medio ponderado, percibido por el vende-
dor de ganado a piø del Matadero, en función del peso de la canal limpia. Este
precio es elaborado tomando çomo base las cotizaciones semanales de Lonjas
Testigos de Canado y las ubarraso de los Mercados de carne de diferentes Ma-
taderos de referencia
Preclo lndlcatlvo.- Se define como el nivel variable del precio de referencia
para una especie y categoría dadas.
Precto de lntervenclón-lnferlor.- El Decreto 7473/751o define como el

límite mínimo de la banda de evolución normal del precio de referencia que
determina la puesta en marcha o cese de las medidas de intervención previstas
en los Decretos de campaña.
heclo de lntervenctón superior.- Al igual que el anterior viene definido
como el nivel máximo de evolución normal del precio de referencia, que de-
termina la puesta en marcha o cese de las medidas de intervención previstas
en los Decretos correspondientes en cada campaña.
Preclo de garantía.- Se define como aquel al que la Adminishación
comprará cuantas canales sele ofrezcan del producto tipo, en las condiciones
establecidas en los diversos Decretos de campaña, para canales de categoría
segunda.

Las formas de actuación a las que hacen referencia las anteriores defini
ciones consisten fundamentalmente en la retirada de ganado del Mercado,
mediante su compra a precios de garantía, sacrificio y congelación por cuenta
del FORPPA, formación de stocks de cerdo congelado por el procedimiento
anterior o por medio de importaciones y desbloque de dichos stocks cuando
los precios alcanzan los definidos como de intervención superior.

Como se decía, la política del FORPPA, en una campaña concreta debe
de tender a que los precios de referencia se acerquen lo más posible a los mar-
cados en cada campaña como precios indicativos para la especie considerada.

Teniendo en cuenta de que el FORPPA no dispone de la estructura ma-
terial necesaria para las realizaciones de las medidas señaladas iecurre par su
cumplimiento a la CAT, que a su vez subcontrata con empresas privadas, Ma'
taderos y Frigoíficos, los servicios necesarios para el sacrificio, congelación, la
retirada de ganado del Mercado, y la conservación en cámaras de congelado
de las canales.

De esJa forma la CAT contrata con los Mataderos Frigoríficos colaborado-
res, la compra del ganado, sacrificio y congelación y con los Frigoíficos cola-
boradores la conservación de las canales nacionales o de importación.
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Con respecto a la última campaña 80-81, se comprobó-el retraso de la

Administraciån en la puesta en mårcha de los mecauismos de actuación, lo
que motivó que los prãcios de Mercado, estuvieran bastante tiempo por deba-

p d" lot de garanfá, como se aprecia en el gráfico no 2, que se adjunta, don-

âe se percibã dicho ietraso, ya que los precios del Mercado comenzaron en el

Àer dL abril a estar por debá¡o d-el de garanfa y no se comenzó a actuar hasta

el mes de septiembre.

También se aprecia en dicho gráfico la lentitud de reacción de los precios,

una vez puesta en marcha la operàción FORPPA, hecho que estuvo motivado
por la faita de colaboración de los Mataderos Privados, ya que en- un primer

ããtio¿" solo el Matadero Público de Mercamurcia actuó como colaborador de

FORPPA en ésta camPaña.

En esta gráfica se han supuesto rendimientos del 81% para comparar los

preciàs kg viio con los preciós al kg canal. Dichos rendimientos han sido los

medios obtenidos en Mercamurcia.

Así mismo se ha considerado que la categoría 2" delacanal es asimilable

a la categoía normal de la Lonja de Ganados de Mercamurcia'

Para dar una visión de la evolución de los diferentes precios definidos se

indican en el cuadro no 7, la evolución de los diferentes precios en las diferen-

tes campañas. En el se observa que hasta la campaña 78/79, estos precios

han sidó bastante más altos que los fijados como precios de regulación, supe-

rando en todas las campañas excepto en la del 74/75 el nivel de intervención

r"p"¡"t. En la campaña79/80 el precio testigo se sitúa entre-los niveles de in-

tervención inferior ã indicativo, paia ba¡ar en la agtual campaña por debajo del

precio de garantía.

CUADRO NO. 7
ÈvOrUCtON DE LOS PRECIOS DE REcUI-ACION Y TESTIGOS

PARA ET EÑÃOO PONCN'¡O EN EL PERIODO 72.8I

CAüPAñA PßECIO
TESTICiO

67,21
69,23
,a,:!n

r01,15
100,2!,
111,2:l
t¿a,a9
tza,æ
lt9,tt6

72-?3
7i,-71
7+71
7ç76
7G77
7?-rt
7è79
79{e
tltl

PAEclO
¡NDICATTVO

PAEC¡O DE
GARAI{TIA

PAECTO r.
SUPEruOR

PßEclO Û{TEß
lNFEruOR

ft
5t
6t
72
t5
95

105
t2l
126

62
65
77
t1
9a

r05
llt
r3a
tlz

5ll
s2

56,5
69
üt
tt

100
111
l¡9

5t
61
73
76
90
Íþ
111
t8
r34

tzt



EVOLUCION E PRECIOS DE PORCII.¡O CEBADO (I.980)
(Lonjo de Gonodos de MERCAMURCTA)

ptos/ kg. vivo
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S DTERCADO EX(ÎEilOR
3.1 STTUACTON ACTUAL

En la actualidad el sector porcino español y, por lo tanto, el murciano, se

encuentra prácticamente aislado, desde el punto de vista-comercial, del resto
de los países, debido por unaparte a las barreras de tipo sanitario general,
creados sobre nuesha producción, por el resto de los pafses, a los que podrían'
ir dirigida nuestra exportación y por ota parte, las barreras de polftica de pro-
tección a la producción propia, que tanto nuesho pa¡s como el resto de los
países ejerce.

Sólo pequeñas exportaciones e importaciones de canales congeladas eje-
cutadas en forma de comercio de Estado, y que han tenido como misión fun-
damental la regulación de los precios del Mercado interior, se han efectuado
en los últimos años, por lo que a todos los efectos el Mercado del Porcino en
España, se puede considerar como cerrado.

No obstante es previsible que en un futuro las mencionadas barreras de-
saparezcan o disminuyan por lo que será conveniente el estudiar los efectos
que sobre el sector podrían producirse caso de que se funcionase en régimen
abierto.

Para el sector porcino, los países que podrían tener influencia comercial-
mente, son los integrados en C.E.E. sobre todo si en el futuro España queda-
se definitivamente integrada en ellos como es probable que suceda. Por esta
razón más adelante se hará especial hincapié en la competividad de nuesho
sector porcino en relación con la C.E.E.

Las barreras sanitarias que impiden la salida de la came ile porcino eça-
ñola y su dedvados son, fundamentalmente de dos tipos:

En el primer tipo inclutlamos aquelhs prohibiciones eiercidas sob're la
came de cerdo español y'2s derivados, en gran número de países, basadas
en la eni*encia e qøsoldcs erdendidæ en nuesilro paß y zupuestamenÞ ine-
xlçterrtes en bs prÍnero6- Más concretamente la e¡ristencia de Peste Po¡cina
Aftitana-

EJdsûen ttae""h- & qag# bæreras son mucha; vrsse!;, más una e¡r-

cusa pæ @ b poún¡ttn alúódona, que una artfu medkla de
pûtúßglfuiq fu, incürso, qræ estas qúffiøtrlstert
dS¡rG púes fmoûces & b grd'ffin-

t{o obffie, y enodquier @, æølurlnffi que nuesüaBegfin' y
ú gfuþdo d pó, sohlrc æe pfu qe,' ørtei tW e
hs æc sh¡e æ æepra qtu b dda de nueslms poú¡Aos po¡*
cobs, gn çæ & ñò fuffi Ñb væ d ú¡ qt wndh¡æ¡¿tn smanesüe
ætta, qtb qn erllrnfu p€tnúEda b err¿da & mrriøfu desde oùG
@, sûr çe luúieæ po*¡¿a¿es e ryún-
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Las soluciones principales para salvar ésta barrera podría conseguirse por
las siguientes vías:

Eliminación de la Peste Porcina Africana, por medio de unos programas
eficaces y rígidos de profilaxis y la investigación de sistemas apropiados para
su consecución.

Estudio sobre la transmisibilidad de las enfermedades, clasificando los
productos inocuos, en función del proceso seguido en su elaboración, y estu-
diando nuevos procesos que eviten esta transmisión.

Investigación de posible existencia de la Peste Porcina Africana, en países
que impiden la importación de los productos españoles en función de su ine-
xistencia.

Denho de la C.E.E. ha habido países como Francia, que han disminuido
considerablemente su censo de cerdas madre y países cuyo aumento ha sido
muy fuerte (Holanda un 39,57%).

Destaca por su importancia la extructura productiva de Dinamarca y Ho-
landa y el bajo censo de Italia y Reino Unido.

Por lo que respecta a las producciones de carne en el cuadro no 9 se ex-
ponen los datos de producción en peso de los mismos, y el peso medio resut-
tante durante 1.979 para los diferentes países de la C.E.E.

CUADRO NO. E

CENSO DE CERDAS DE VTENTRE (AGOSTO 1980)

(MTLES DE CABEZAS)

1975 t976 tvr? f v^ruActoN
tg{ifut971

BELGICA
DtN il nc^
AI.EÈIANTA OCC.
FRANCTA
IR¡.ANDA
TTAL¡A
LUXETBURGO
HO¡¡NDA
RE¡NO UNITX)

6r6
r.lx)6
2.W
1.¡l{¡E

l(}t
7

14
ta7
lno

62
L(nt
2.18
1.3:ui

115
t90
lt

94t
990

645
t.ot2
2.5:t5
r.295

lll
976
t5

r.lx¡?
ûtl

a,7t
r9,tt
21,%
16,55
t2,:116
5,15
0

39,57
-o,2j2,

t97t t979 r9g'

655 6 6/t5
l.tþ!, 1.197 1.2ú
2.79t 2.673 2.Tn
r.za¡l 1.205 r.175
13:¡ t26 tU¿

. u9 tal &t7
15 13 t{

r.r¡6 L2U¿ 1.23t
9a2 9r0. 91E

t.tr{ t.&n t.9{5c.E.E..9 t.txit t.3t0 t.ftt

t24
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CUADRO NO. 9

C.E.E./PRODUCCTONES DE PORCTNO y PESOS MEDTOS AÑO
t979

PßOIXTCC|ON (No)
Mllø de qbø¡¡rqf.

PRODUCCION (pao)
M¡lerlo/od

Peso uEoto
l¡glcu.l

Bflglq y Luæbûgo
I)l¡rmlq
Alæl.O.
Þræfr
l¡1,¡¡dr
¡t¡ltr
Hol,¡¡d¡
Rcl¡o UDldo

EtrB.-9

t.106
l3.3la
37.577
2t.art
2.rr.,

lo.(r1
13.078
r4.73t

676
gn

3.(n9
1.7ß

155
969
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3.3 CONSUMO

La evolución en la década de los 70 de los consumos de cerdo de los
países de la C.E.E. vienen reflejadas en el cuadro no 10 en el que se observa
un incremento moderado de los consumos en todos los países a excepción del
Reino Unido, donde se produce un descenso brusco en el año 75, quesete-
cupera a lo largo del resto de los años.

Los consumos por lo general son superiores a los oficiales de España,
aunque las estadísticas de consumo en España son poco fiables.

En cualquier caso los consumos (per cápita) españoles son superiores a
los de ltalia y similares a los del Reino Unido.

El grado de autosuficiencia (relación producción-consumo) de los dife-
rentes países viene reflejado en el cuadro no 11, donde se observa que aun-
que el grado de autoabastecimiento para todos los países de la C.E.E. es muy
equilibrado y próximo al 100%, no ocufTe así para cada uno de los países in-
tegrantes, donde oscila de un máximo de 368,2% para Dinamarca a un
mínimo de 62,8 para el Reino Unido.

Fuente: Informe FORPPA, sobre el sector porcino 1.981.
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CUADRO NO. 10
CONSUTO DE CABNE DE FORCINO
(EN KGS. PiOR HABTTANÎE Y AÑO)
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CUADRO NO. 11
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PROBLEMAIICA DEL SECTOR PIORCINO MURCIANO ANTE LA
ENTRADA EN l.A COMI.JNIDAD ECONOMICA ET,JROPEA.

Como decíamos anteriormente el primer problema que deberá ser resuel-
to en España es la lucha por los diferentes sistemas, conta el bloqueo, que
provienen de la existencia específica, de la Peste Porcina Africana, que impi-
den la exportación de nuestros productos a la C.E.E. con lo que no
podríamos competir en estos Mercados, pero si sufür la competencia de los
productos, especialmente los elaborados procedentes de los países de la Co-
munidad.

la segunda barrera sanitaria que suponen las exigencias técnico-
sanitarias de las indushias cámicas, también es un problema que debe ser re-
suelto a nivel nacional, ya que las normas sanitarias deben ser impuestas a es-
te nivel, pues el perfeccionamiento sanitario de los procesos es costoso y pone
en dificultades de competencia en el mercado precisamente a aquellos que
cumplen la normativa con más rigurosidad.

No obstante a nivel regional, se debe luchar independientemente por dis-
poner de instalaciones apropiadas y por que los procesos indushiales se acer-
quen lo más posible desde el punto de vista sanitario a la normativa de la
c.E.E.

Por lo que respecta a la competividad de nueshos productos, a falta de
estudios más profundos y rigurosos entendemos que los costos de producción
del cerdo hacen plenamente viable su comercialización en los pdrses de la
C.E.E. ente los que, aunque en términos globales se autoabastecen, se pro-
ducen hansacciones por un tonelaje aproximado de 1.700 Tm (año I.9791 .

Más dificultades parece ofrecer en princþo la comercializaciín de los
productos elaborados por una falta de experiencia de nueshos industiales en
la demanda de los Mercados importadores y una falta de estructuras de
nuestra producción e industria par obtener estos productos a precios competi-
tivos.

No obstante para poder adaptarse en el menor plazo posible a la produc-
ción de los elaborados y calidades necesarias, es conveniente disponer de una
estructura indushial concentrada, con un número discreto de factorías con ins-
talaciones de un nivel tecnológico avanzado y con equipos técnicos altamente
cualificados.

Como vemos las barreras que deberá vencer el sector porcino (tanto pro-
ductor como indushial) son numerosas y diffciles y cuanto antes debe tomarse
las medidas necesarias para que llegado el momento de la incorporación de
España en la C.E.E. se hayan cqnseguido superar, porque todas ellas son so-
lucionables y el no hacerlo tendía consecuencias funestas para un sector de
tanta importancia para la Región Murciana."
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PRECIOS @MPARADOS DE PORCIÌ.¡O Y IECHONES _ porcino
col. l.tcrmol

- 

Lechones
l8o20kg

Lechones

3.400

3.300

3.200

3.100

3.000

2.900

2.800

2.700

furcino
prs/ kg

vivo

2.s00

2.100

2.300

2.200

2. r00

2.000

1.900

1.800

1.700

1.600

120

115

lt0

105

100

95

90

05

80

E ) J

o
6t

A M A D



CONCLUSIONES

1.- Existe una exportación de unos 250.000 lechones hacia otras zonas,
donde son cebados. El valor añadido de este cebo podría quedar en la Re-
gión, que dispone además de una industria que en ocasiones, compra en
ohas zonas de producción. El ahorro de portes haría, comparativamente, más
rentable esta actividad, que además podría fomentarse en zonas deprimidas y
con poco densidad de explotaciones.

2.- Disponemos en la Región de Murcia de un sector industrial dinámico y en
fuerte expansión capaz de industrializar y comercializar gran parte de nuestra
producción, importando ocasionalmente, incluso, cerdos de otras regiones.
Es conveniente que el nivel tecnológico de esta industria se mantenga en van-
guardia y que adquiera una estructura empresarial adecuada.
3.- La tendencia general del consumo es claramente favorable para la carne
de porcino por lo que parece un sectôr interesante a medio plazo.
4.- La estructura de la actividad de sacrificio en la Región de Murcia está en la
actualidad excesivamente dispersa y sobredimensionada en cuanto a capaci-
dad total, conviene tender hacia una concentración de esta actividad en pocos
centros, con un alto nivel técnico y sanitario, lo que redundaría en:

-Mejorar la higiene de los alimentos.

-Mejorar la sanidad animal.

-Aumentar la productividad.

Esta reestructuración será condición indispensable para una entrada de
nuestros productos cárnicos en los países de la CEE.
5.- Conviene sondear las tendencias del consumo en cuanto a calidad de pro-
ductos fabricados y de los tipos de cerdos apropiados, para obtenerlos.
6.- De cara a una próxima entrada en la C.E.E., es necesario hacer un fuerte
esfuerzo para intentar dominar la peste porcina africana.
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ACTIVIDADES DEL CENTRO NACTONAL DE SELECCION Y
REPRODUCCTON ANTMAL (CENSYRA) DE MURCTA EN GANADO
PORCINO.

En 1.980 se inició el servicio de Inseminación Artificial Porcina con se-
men refrigerado. Hasta el día de la fecha se han realizado más de mil insemi-
naciones en cerdas propiedad de ganaderos de: Totana, Torreagüera,
Alquerías, Los Carres, Abanilla, Bullas, P. Lumbreras y Calasparra; tanto en
fertilidad como en prolificidad han dado unos magníficos resultados. Con ello
se trata de llevar, al pequeño y mediano ganadero de porcino, un servicio de
cubiición de sus cerdas, con semen procedente de verracos de reconocida ca-
lidad zootécnica y sanitaria y de carácter gratuito. Actualmente se dispone de
un nuevo laboratorio exclusivamente para I.A. de porcino; de 30 verracos do-
nantes con su documentación genética, de las razas: Duroc, Larg-White,
Ladrace Alemán y Landrace Blanco Belga. Así como material idóneo para las
necesidades de este servicio: catéteres de un solo uso, frascos de cierre auto-
mático también de un sólo uso, recipientes isotermos para el transporte de las
dosis seminales, etc.

En breve, entrará en servicio el primer Centro de Testaje Oficial de Porci-
no del país, ubicado en este CENSYRA. Cuenta con módulos para:'valora-
ción individual, valoración parental y pruebas de descendencia, de los.semen-
tales procedentes de las granjas de selección; los positivos procurará la Admi-
nistración adquirirlos, para engrosar los efectivos de verracos donantes de se-
men.
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INVESTIGACION
E. Esteban Velázquez

Pública.- LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL Y CENTRO NCIONAI_
DE BRUCELOSIS.

En este Cenho dependiente del Ministerio de Agricultura además del tra-
bajo específrco relacionado con la Brucelosis y patología animal en general,
análisis de piensos, etc., se dedica una especial atención a la patología porci-
na, teniendo montadas las técnicas más modernas para el diagnóstico de en-
fermedades en los cerdos (peste porcina clásica y africana, aujeszky. etc) .

Los servicios de este Centro son utilizados por los ganaderos en pequeña
proporción.
Privada.- No hay conocimiento de que existan líneas privadas de investiga-
ci6n en el sector de patología porcina en la provincia de Murcia.
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ESTUDIO ECONOMICO
Martín Peña de la Fuente

Fermín Tarraga
P- Martínez Rangel

MATERIAS PRIMAS Y COSTOS DE LAS MISMAS
PTENSOS Y CORRECTORES
Materias primas utilizadas

El ganado porcino en la Región de Murcia utiliza del orden de quinien-
tos millones de kgs, anuales de piensos compuestos, para cuya fabricación se

utilizan las siguientes materias primas en las proporciones aproximadas se-

ñaladas:
Cebada 60s/o

Soja . . l3tlo
Maí2, Trigo, Avena, Sorgo, Salvado, H' de,Alfalfa, Leche,
grasa, etc. 23Vo

Óor.".tot vitamínico y mineral . 4Vo

La forrna de adquisición de estos productos, es muy variada.

La cebada procede de la propia región y de las provincias. limítroÍes, fun-

damentalmente de Albacete. Lu ðompiu de esta cebada puede ser directa al

agricultor o almacenista, de origen, o à ftavés de corrector o representante del

pi"ã".t"r en destino. Existe adãmás en el extrarradio de Murcia (comienzo de

ia carretera de Alicante) un mercado expontáneo de cereales' donde acceden

.à-ion", cargados de cebada y paja procedentes de diferentes zonas ganade-

ras y compraãor"r, 
"n 

donde se producen las operaciones de compraventa y

posterior. distribución de estos productos.

La harina de soja utilizacia contiene el 44% o el 48% de proteínas aun-

qu" tu p.iÀ".u ", ,ná. frecuente. Procede casi en su totalidad de la Planta

Ëxtractåra dç Cartag.ena, que a su vez se suministra de semilla de los EE.UU''

fundamentalmente.
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Del maíz consumido, un 80% procede de importaciones canalizadas a
través del Puerto de cartagena, que tienen su origen en EE.uu., Argentina y
Brasil.

También la mayoría del sorgo procede de importaciones de los EE.uu. y
Argentina.

El maí2, la cebada, el trigo y el sorgo, son suministrados en algunas oca-
siones por el sEMPA a través de los diferentes almacenes situados f,or toda la
provincia.

_ cuando el grano es de importación la distribución del mismo la efectúa el
SENPA, normalmente, directamente desde barco a camión de ganadero y a
ritmo de descarga para evitar gastos de almacenamiento y transpãrte, aunque
parte 

-de estos granos. van también a parar a almacenes-de distr¡uuiión påra
que el pequeño ganadero pueda disponer del mismo en un lugar cercáno a su
domicilio.

Debido a las dificultades de su utilización, las grasas animales y vegetales
(oleínas y lecitinas) sólo son usadas en grandes eiplotaciones e iídustrias.

PROCEDENCTA DE LOS PIENSOS

Se estima entre un.59% y un 60% el pienso elaborado por los propios
ganaderos, bien en plan individual o asociativo. Este hecho ," f,ráau." básica-
mente entre las grandes explotaciones ya que sólo a partir deinos ciertos ni-
veles resulta rentable esta fãbricación. Él resto de t"iiãr"¿"i* nãcesitan re_
currir a las fábricas de pienso de la Región o de fuerã d" lo ÁúÁâ.

como fórmula intermedia es también frecuente la figura de el molino rna-quilero que efectúa el servicio de morienda, e incluso u-u".", Liae mol¡enda
formulación y mezcla por una tarifa concertada.

A veces son también suminishadores de materias primas en cuyo caso la
diferencia de una fábrica de piensos es purament" noli¡nãi. 

--- --'

TIPOS DE PIENSOS FABRICADOS

Los tipos principales de piensos fabricados para el ganado porcino son:

Prestarter para lechones de hasta 10 kg.

Starter para lechones de 10 a 20 kg.

Piensos de crecimiento para el intervalo entre 60 kg, 20 y 50/60 kg.

Piensos de acabado o cebo para el período entre ros so/60kg y er sacrifi-cio.
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Piensos para cerdas lactantes.

Piensos para cerdas gestantes.

Piensos para verracos.

Algunas veces el ganadero adquiere de las fábricas de piensos compues-
tos, piensos concentrados, proteicos o complementarios que se emplizan en la
proporción de un 20 ó 30% con harinas de cereales y subproductos de hari-
nas (salvado, tercerillas, cuartas). Este sistema no es muy empleado en
nuestra Región por ser deficitario en cereales, ya que se adapta más a las zo-
nas cerealistas, donde el ganadero dispone o tiene facilidades para adquirir los
cereales.

El sistema de granulado es utilizado fundamentalmente en la fabricación
de piensos de iniciación (uPrestarten y uStartero) y dado que las instalaciones
necesarias son de un elevado costo y de un funcionamiento complicado, solo
se utiliza en las fábricas de piensos.

FABRICACION EN I.AS EXPLOTACIONES GANADERAS

A partir de un cierto tamaño de la explotación, como se deduce del resul-
tado de las encuestas, conviene a las explotaciones ganaderas disponer de sus
propias instalaciones de preparación de piensos. El elemento determinante
del tamaño es la amortización de las instalaciones.

La mano de obra empleada para la fabricación es a tiempo parcial, nor-
malmente, repartiendo los operarios su tiempo con otras labores
caractefsticas de una explotación porcícola.

Los ganaderos que fabrican sus piensos, salvo disponer de sus propios
técnicos, están asesorados, en cuanto a formulación, por las casas suministra-
doras de correctores vitamínicos minerales, con frecuentes visitas de sus técni-
cos.

Las instalaciones con las que cuentan var'ran desde el simple conjunto de
molino de martillos, mezcladora horizontal; o vertical, y silos de materias pri-
mas y de productos acabados, hasta los sistemas más complejos con los que
cuenta hoy el mercado como es el molino que a la vez de triturar el pienso, lo
mezcla de forma homogénea y posteriormente lo envía, directamente, al silo
situado en la nave de consumo, con recorridos de hasta 500 m.

FABRTCAS DE PIENSOS COMPUESTOS

La fábrica de piensos compuestos, suministran el 40 6 50% restante del
pienso necesario para la producción de ganado porcino de la Región de Mur-
cia. Estas cantidades se fabrican en 24 industrias murcianas y en otras fábricas
de fuera de la Región.
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Estas industrias, Iógicamente, fabrican pienso tanto para ganado porcino,
como para los otros tipos de ganado, estando la cifra de producción del sector
en unas 300.000 Tm con una producción final de 5.500 o 6.000 millones de
pesetas,

También hay que tener en cuenta que existe un rnovimiento interregional
de pienso. Se produce una importación y una exportaciín (28% de la pro-
ducción) hacia otas regiones.

La distribución de tamaños de la industria es la siguiente:

- De más de 1.000 Tmlmes de producción. . . . . 4
- De 500 a 1.000 Tm/mes de producción. . . . . 9

- De menos de 500 Tmlmes de producción. . . . . 11

El20% de lo fabricado es granulado y el 80% restante es harina.

Con resepcto al tipo de envase aproximadamente un 50% es a granel

El sector de Fábricas de Piensos pasa en estos momentos por dificultades,
ya que, por una parte, la capacidad de producción es muy superior a las pro-
ducciones reales, y por otra deben mantenerse en márgenes d'e valor anaàido
muy limitados para que el ganadero se interese en la ðompra del pienso con
respecto a la propia preparación.

. I-a indushia debe jugar con unos costos de producción muy bajos y con la
aplicación de técnicas complejas (granulado, uso de grasas, eic.) pará poder
competir con la fabricación de ios propios ganaderos, ya que los pràcios de las
materias primas son muy similares a los conseguidos por estos y por oha parte
necesitan un fuerte capital circulante debido a que, normalmente deben de
pagar casi todas las materias primas al contado, mientras que las ventas a los
ganaderos se efectúan a cobro aplazado, funciorrando u uå.", como auténti-
cos financieros.

Tanto es así que la última tendencia observada en los fabricantes de pien-
sos es la promoción de iniegraciones, consistentes en e! concierto con ganade-
lgs^que aportan local y mano de obra a cambio de una cantidad rija (soo a
600 pts. por cerdo) y un tanto por kg de aurnento desde la llegada del lechón
hasta su envío al matadero (de 5 a 7 pts/ks), corriendo el fãbricante con el
resto de gastos, y siendo en todo morrrento el propietario del cerdo. Este siste-
ma tiene la verrtaja sobre el tradicional, en el que en gran meclida también fil
nancian, en que programan su propia producción de piensos y evitan el riesgo
de impagado

. Los precios de los piensos funcionan bajo un régimen de control de la
Administración, que controla el valor añadido en esto-s productos.
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Este valor añadido, que en estos momentos se encuenha entre las 6 y 7
pts., más que por la Adminishación se encuentra limitado por el propio mer-
cado, ya que a un ganadero siempre le queda la opción de la propia fabricción
y un aumento de los precios haría disminuir, sin duda, la demanda de pienso,
disminuyendo las, ya de por sí bajas, producciones del sector.

PRODUCTOS FARMACOLOGICOS

Los productos farmacológicos y biológicos, que se reseñan a conti-
nuación son los usualmente empleados en los tratamientos preventivos y cu-
rativos de las enfermedades más comunes en el ganado porcino.

Hierro dextrano contra la anemia ferropénica

Sulfamidas, antibióticos, y furanos contra las diarreas y neumonías

Vacuna contra la Peste Porcina Clásica

Vacuna contra la Fiebre Aftosa

Vermífugos, contra vermes pulmonares y gasho-intestinales, a base de
tehamisol y piperacina.

Ën algunas explotaciones se vacuna también contra la enfermedad de
Aujeszky, Colibacilosis y Renitis Atrófica.

La mayoía de los laboratorios nacionales e incluso los extranjeros con
delegación en España, tienen distribuidores o representantes en esta Región.

Se emplean también diversos desinfectantes, insecticidas y raticidas, de
los diversos tipos que existen en el mercado.

A efectos sanitarios, las explotaciones de gran volumen, más de mil cer-
das en "ciclo cerrador, tienen un técnico de dedicación plena y las de menor
número de cerdos reciben asesoramiento del veterinario titular o del veterina-
rio que'ejerce la profesión libre, en cuyo caso cobra sus honorarios por una
cantidad fi¡a mensual acordad por ambas partes o por servicios prestados.

Otras granjas reciben asistencia del Veterinario vinculado al laboratorio o
la Fábrica de Piensos Compuestos de la que el ganadero es cliente. Este servi-
cio es totalmente gratuito al ganadero.

La incidencia en los costos del cerdo por vacunas y medicamentos es

muy variable, pues depende del estado sanitario de la granja. Se puede cifrar
actualmente en unas 300 pesetas por cerda año y 250 pesetas por cerdo ceba-
do.
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En el gasto anual por cerdo reproductor indicado se tiene en cuenta que
el importe de la vacuna contra la fiebre aftosa es facilitada gratuitamente por la
Administración.

OTRAS MATERIAS PRIMAS

Agua.- Ceneralmente se emplea agua potable, de la red urbana, y aguas
procedentes de pozos artesianos. Se puede considerar un gasto de 900 a
1.100 pesetas por cerda/año en "ciclo cerradon.

Energía.- Se consume para la calefacción tanto fluido eléctrico, como pro-
pano o butano. Se calcula un gasto de 1,.200 6 2.300 pesetas por cerdalaño,
en función de.los tipos de destete.

Cama.- Actualmente se emplea poca cantidad de serr'rn o paja para cama,
ya que la mayoúa de las granjas tienen adoptado el sistema de rejillas en el
suelo, bien metálicas o de cemento, no siendo necesario, por tanto, ningún
proclucto absorbente como cama, si bien en la sala de partos se suele emplear
alguna cantidad, por lo que estimamos un gasto anual de 150 pesetas
cerda/año.

ESTUDIO ECONOMICO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EXPLO.
TACIONES

1. INTRODUCCION

En base a los índices técnicos reflejados en apartados anteriores vamos a
realizar un estudio económico compartivo entre los módulos de 50 cerdas
vientre (A) y más de 300 cerdas reproductoras (B) , considerando dos si-
tuaciones.

1.- Explotación en ciclo cerrado.

2. - Cebo independiente.

Para el estudio se han usado los datos medios del año 1.980, tanto para
las materias primas elaboradas o no por el propio ganadero (alimentos) , cãmo
para los precios de venta de los animales. Estas úliimas son el resultado de los
establecidos por las Lonjas de porcino de Mercamurcia y Lorca.

- . Ante la gran dificultad de disponer de una forma un tanto homogénea,
de_los.gastos fijos, tales como amortizaciones e intereses, impuestos en ambos
módulos, se va a utilizar como método, para el estudio económico, el de los
uMárgenes Brutos", usado también por Francia en el programa de Gãstión, en
el que están integradas más de 6.000 explotaciones.
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Vamos a estudiar al unísono dos situaciones dadas en la realidad, casi al
50 por cien de ellas: a) piensos adquiridos a firmas comerciales; y b) elabora-
dos por el propio ganadero, bien aisladamente o de forma asociada. En el ca-
so de piensos propios, en el costo de los mismos va incluida la carga corres-
pondiente a mano de obra, energía, amortizaciones, intereses, materias pri-
mas, etc.

2. EXPLOTACION EN CICLO CERRADO

2.1. MODULO DE 50 CERDAS VIENTRE
GASTOS TOTALES CERDA/AÑO

CONCEPTOS PTENSO
COMERCIAL

PIENSO
PROPIO %%

l,- A¡lment clón
. Plenco ¡eprodcuto¡æ
¡ Plenco læhonæ
. P¡enso creclmlotea@bado

2-- Medlcâmeûtc y facultâtlvo
3.- Lu y.gua
4.- Repælclóo rep¡oductoraa
5.- Varlos (camr6, coftetaje, 96.
tlon6, etc).

6. - Mano de ob¡a famtllar (ætlmó.da)

TOTALES

t7.745
4.54r

8B-9aa

r6.253
3.406

7t.374

2.903
2.tt7
2.24O

2.903
2-tt7
2.24O

2,44
t,7E
l,9l

l.o3 I,16

2.E
2,O4
2,20

3,9

lfi)

t.22ß

I l4.to2

4.050

I 18.852

1.228

99.56r

4.050

l03.6ll

3,40

10{)

Contemplando las cifras del cuadro, a simple vista se observa que por el
solo'hecho de elaboración del pienso por el propio ganadero, le supone una
reducción en los costos de 75.592 pts. cerdalaño, lo que representa el 13%.

Si bien son significativos los datos anteriores, para una mejor agilidad
comparativa, consideramos necesario el desglosar los gastos de manera que
ello nos permita conocer el costo del animal cebado, bien por unidad o por ki-
lo vivo, o el del lechón igualmente, para facilitar el proceso de comparación, al
usar unidades corrientes en los mercados.
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COSTO KILO EN VIVO DE CERDO CEBADO
(crcl-o CERRADO)

CUADRO NO.2

CONCEPTOS

l, - Aimentaclón
2.- Medicamentc y facultatlvo
3.- Luz y agua
4. - Repældón reproductora6
5. - Va¡los

6-- Mano de obra (famtlta)

2-Med¡@ent6 y f¡-
cultat-
$Agua, luz
ttRepoctctón repro
ductorø
$Va¡toc

159
43

CONCEPTO

l-AllDotaclóû

PIENSO
COMERC.

PIENSO PIENSO
f PROPIO I COMERC.

69,25 1.379 66,2 r2t,t
6,26
3,24

6,E6 I I
3,55 t,7

PIENSO
COMERCIAL

85,¡l()
2,33
t,70
r,t3
o,9t

92,24

3,26

PIENSO
PROPIO

73.41
2.3:t
t,70
r,t3
0,96

80.25

3,2t

t9,¡¡4
2,44
1,7E
r,9l
I,O3

%

47,9
2,8
2,M
2,2
I,16

3,9

100

3,40

1ütTOTALES 95,49 t3,50

Tiene gran interés conocer el costo de lechón tanto unitariamente, como
por klo, ya que repercute altamente en el coste del cerdo, oscilando de un 20
al30 %.

CUADRO NO. 3
COSTO DEL LECHON DE 13 KILOS DE PESO VIVO

UNIDAD KILOVTVO

ll
5,7

1.5&t

t4Í¡
74

l4:¡
74

r59
/*l

6,95
I,ta

t.79t

t2,42 M
100 2.æ2

7,63 12,23
2,06 . 3,3

rs4,03

13,64 2t,U

9,94 175,A7

lt6

12,29
3,:m

r3E,Zt

2t,u
r60,07

PIENSO
PROPIO

69,2

6,26
3,24

6,95
l,t6

t2,42

%

66,2

6,t6
3,55

7,63
2,6

13,64

.99,94

6Muo de obra (fa-
mlllu)

TOTAT."ES

2.@2

w
2.%1i l(þ

- - Por otra parte al analizar por separado costo de producción del lechón y
del kilo/cerdo cebado sin madres, permite sacar conclusiones sobre lo más
conveniente, a edio y largo plazo, sin hacer ciclo cerrado o fraccionado, sin
enhar en otras consideraciones tales como sanidad, mejora genética, unifor-
midad, canales, etc.

- ^^considerando el precio medio de venta del cerdo tipo normal, durante ei
1.980, que fue de9'l',76 pesetas el kilo, el producto':iuto de estas explota-
ciones es de 113.782 pesetas cerda,/año, y de 8.157,5 pesetas cerdo cetado.

1¡14



Deduciendo del producto bruto los gastos se ve que el balance es negati-
vo de 5.070 pesetas cerdalaño; y de 331.5 pesetas por cerdo cebado: ello
representa una pérdida de 3.73 pesetas por kilo de ce¡do acabado.

Ahora bien. esta misma situación, pero con la variante de fabrica¡se unc_r

mismo los piensos, si ciertamente el panorama no es sonriente. al menos nr.>

es tan negro. pues el balance de cerda/año es de I0.771pesetas. y el de cer-
do acabado es de 734 pts. cabeza y 8.26 pts,/kg vivo.

En lo referente al lechón ocurre lo mismo; el precio medio durante er
1.980 fue de 2.073 pesetas,/unidad, lo que arroja un balance negativo de 2r3
pts. por cabeza y de 9 pesetas por kilo.

Comparando las situaciones de pienso comercial y propio, se ve que tan-
to en una como en otra situación es negativa, ello debido a que el volumen del
pienso en la producción del lechón, cornprado con el gasto de pienso durante
Ia fase crecimiento-acabado, en el ciclo cerrado, es pequeña, supone el20 por
ciento, en tanto que el resto es de 80 por ciento. El precio de venta del kilo de
lechón fue de 159,5 pesetas.

2.2. Bl MODULO DE MAS DE 3O0 CERDAS
GASTOS TOTALES CERDA/AÑO

CUADRO NO.4

coNcEPlo

l. - Allmentaclón
. P¡ø6o reproductors
¡ Plenæ læhonæ
. Plenôo creclmlentcåcabãdo

PIENSO
COMERCIAL

P¡ENSO
PROPIO

17.355
t2-764
a9-479

15.135
9.936

7t.29t

r03.366
4.t65
4.t47
2.2n

x%

2.- Med¡cañentæ y facùltatlvo
3.- Luz, agua
4.- Repo¡tclón ¡¿p¡oductor6
5.- Varloc (cama, con€tale, g6tlon6,
etc). 2.0E0 t,42 2.08{¡

6.- Mano de obra (aelülado6)

TOTALCS

r32.t5r
t2.w

rr6.736
t2-8,/,

r45.695 129.519

También aquí, como en la situación A, el hecho de fabricarse el pienso
supone una reducción de 16.116 pesetas cerda/año, lo que representa el
11%.

La distribución de los gastos por kilo de animal cebado es como sigue:

tt9.474
4.t65
4.747
2-2AO

79,4
3,75
3,20
1,60

r,ó0

9,9

lü,

t2,0r
3,3|3
2,U
r,56

t,6r

99,96
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COSTO KTLO EN VIVO DE CERDO CEBADO
(clcl-o CERRADO)

CUADRO N". 5

CONCEPTO

l - - Allment¡dón
2.- Medl@Eqt6 y fàcultedvo
3.- Lu, agua
4.- Repostción ¡eproductorE
S. - Varlø

6.- Mmo de obn (ul¡¡t¡da)

TOTALES

l-A.liment clón
2-Medicamentos-
facult-
}Luz, agua
4-Repæiclón repro-
ductor6
5-Varios

%

65,4

l9t)
l15

7,54
4.56

190
rt5

126,7
s8

5
2,3

t26.7
5t

PIENSO
COMERCIAL

PIENSO
PROPIO

65,6
3,r
2,6
t,32
r,45.

74,3r

t,r7

42,44

%

65,4

76
3,1
2,6
1,32
1,45

t4,51

t,t7

92,8

E.t1

vr,96

&|.65

2,90
6,3:t

a2
3,33
2,U
1,42
r,56

79,4
3,7
3,2
1,6

1,75

CUADRO NO.6

COSTO LECHON DE 20 KILOS PESO VIVO

UNTDAD

CONCEPTO PIENSO
COMERC.

PIENSO
PROPIP

PTENSO
COMERC.

r.673,3 1.519

%

6,2
t
4,9

2,45
5,35

6Þlano de obra (ax-
lartada)

2.(X)8.7

l4,l 356.E

9,96 2-465,t

lot,l3

15 t7.8

99,90 125,97

9,90

ltxt

KILO ENVIVO

PIENSO
PROPIO %

75,95 64,2

9,50 E
t,57 4,9

2,90 2,45
6,33 5,35

100,43

t?,u l5

1t8,27 99,9

9.50
5.75

7,54
4,5ó

5
2,3

2.163

356,t

2.5r9,t9

14,16

99,96TOTALES

r0043

También en este módulo y por los motivos que en el anterior, calculare-
mos el costo del lechón.

El producto bruto en este módulo de explotación, en ciclo cerrado es de
736.177,9 pesetas cerda/año, y de 8.258,5 pesetas cerdo acabado.

Aquí como en e! módulo anterior, al comparar el producto bruto con los
gastos variables, se da un balance negativo de9-523 pesetas cerda/añ,o, y de
572 pts. cerdo acabado y de 8,2 pts. por kilo de cerdo vivo, en lo referenie al
planteamiento de una alimentación con piensos comerciales.
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Ahora bien, en el caso de emplear piensos elaborados por el propio agri-
cultor, se da un balance positivo. De 6.593 pts. por cerda,/año, esto ãquivãle
a 399,6 por cerdo acabado y de 4,M pts. por kilo en vivo; ello representa una
ganancia sólo del 5% en cuanto a los gastos variables.

La situación del lechón, teniendo en cuenta que el precio medio de cjste
tipo fue de 2.625 pts. unidad, el balance fue positivo en ambas situaciones de
115,2 pts., cuando se emplearan piensos comerciales y de259,5 pts. en el ca-
so de piensos elaborados por el mismo ganadero. El precio de venta del kilo
de lechón en vivo fue de 131,25 pts. La primera supone una ganancia del
4,57 por ciento sobre los gastos variables y la segunda 10,3.

2.3 COMPARACION DE LAS DOS SITUACIONES

A) Cerdo acabado

Comparando los gastos totales del módulo A y B, del cuadro no 1 se ve
que los del B son mucho mayores que en el A, un 22,5% más, en el caso de
alimentación de firmas comerciales, y un 13,6% cuando el pienso es propio.

Estas referencias globales tan marcadas son mucho menos significativas
en el costo del kilo en vivo que es de solo el 3%, más barato el del módulo B
con respecto al A, en la situación del pienso propio, la diferencia de costo es
menor, el I,23% menos, debido a que los costos de los piensos son algo me-
nores.

Los factores que mayor diferencia presenta el B con respecto al A son los
de mano de obra en 151,4% más caros por kilo de carne acabado, y la
energía eléctrica. El agua que llega al 55% más, por lo que a igualdad de pro-
ducción, de kilos de carne, los costos de producción ser'ran bastante menos en
las explotaciones del módulo A que en el B.

Costo del lechón

Referente al costo del lechón (observando el cuadro no 2l se manifiesta la
repercusión de la producción de lechones destetados cerda/año; pires el mó-
dulo A sale 28% más caro aún cuando el costo por kilo vivo va disminuyen-
do, conforme el animal pesa más, puesto que los gastos más fuertes son costo
al nacimiento, conforme se aumente el índice de prolificidad, en el caso
concreto del módulo A, se reducirá el costo de estos, llegando al caso de
igualar al módulo B, y logrando lechones más baratos por kilo vivo, dado que
la repercusión al costo de los capítulos como medicación-facultativo, energía-
aguê, y varios suele ser el doble.
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CUADRO N". 8: COMPARACION CERDO ACABADO
(Ciclo cerrado)

B entreByA

POR KtLO VIVO

A B entreAyB

GLOEAL

MODULO Dllerencla en'*;

A B entreByA

PIENSO PROPIO

POR KrLO VtVO

MODULO Dlfe¡encia en *i

A B entÌeByAA

CONCEPTOS

ALTMENTAC¡ON to6.274

MEDICA.FACULTAT. 2.903

AGUA. LUZ 2.117

REpostctoNREPROD. 2.280

vARlos 1.224

MANO DE OBRA 4.050

TOTAL I TE.852

PIENSO COMERCIAL

GLOBAL

MODULO Dlferencla en %

t19.4?9

4.8ó5

4.t47

2.280

2.080

t2.E44

l 45.695

76',O

3'l

2'64

t'32

l'45

8'r7

92'68

- 12',4

+ 33'0

+55

_28

+48

+ l5l'4

-3

73'41

2'33

t'70

t'83

0'98

3'25

E3,5

65'E

3'1

2',64

t'32

l'45

8'17

82',44

- lI'6
+ 33'5

+ 55'3

_28

+48
+ 151'4

- l'23

+ 12'42

+68
+ 95'9

+ó9
+217

+ 22'6

85'4

2'33

l'70

l'E3

0'98

3'25

95',49

9 r.033

2.903

2.t17

2.2E0

t.224

6.050

l03.6l l

r03.366

4.865

4.147

2.280

2.080

t2.844

129.579

+ 13'6

+6E

+96

+69
+217

+26
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CUADRO NO. 7

CONCEPTO PIENSO
Lechón de l3 kilos

TOTAL Por kg. vivo %

1.5E3 r2r.E 69.25

COMPARACION COSTO LECHON
ENMODULOAYB

COMERCIAL
Lechón de 2O kilos

PIF-NSO PROPIO
Lechón de l3 kilos

TOTAL Por ks. viuo 'l
Lechon <lp 20 kil¡rs
T()TAL porkq.tito l:

l.519 75.95 6{.283.65 6ó.4 1.379 rOó 66.2ALIMENTACTON

MEDICA-
FACULTATIVO t

LUZ. AGUA

REPOSICION
REPROD.

VARIOS

MANO DT- OBRA

TOTAL

L673

190

ll5

t26.7

58

9.5 7.54

5.75 4.56

2-90 5

6.33 2.3

143 I I 6,26

3.24

143 r l 6.¡t6

74 5.70 :J.ss

t90 9.50 tJ.{)

I I ir '.¡.7i> 1.974

r59

43

284

2.286

s5.7

t2.23

3.33

2r.44

175.8

6.95

r.88

12.42

1o0.0

356.8 17.84 l4.ró

2.5r9.8 ¡25.97 9.99

159 t2-23 1.6:t t26.7 2.90 2.4:,

43 3.30 2.06 58 6:33 5.35

284 2t.84 13.ó4 356.80 t7.84 l:-¡

2.OE2 t60-O7 99.94 2.3ó5.5 118.27 ge.e

3. CEBO INDEPENDIENTE

Confrontando los saldos que arroja el cuadro no 3, con el no 1. se
comprende, que pese en el mejor de los casos de no perder en el lechón. el
costo del kilo de animal acabado es más caro en cebo aislado que en ciclo
cerrado, sin tener en cuenta, otras ventajs como.las sanitarias, más uniformi-
dad de canales, posibilidad de una mejora genética, etc.

A un plazo medio y largo, quitando años circunstanciales el sistema que
más interesa, desde el punto de vista de rentabilidad, es el de ciclo cerrado.

En el módulo B, aún cuando el kilo de lechón entrado en cebadero es
más barato, dado que los capítulos como rì ¿dicamentos y facultativo, agua y
luz y mano de obra, son el 200 por cien, aproximadamente, más caros, el kilo
de animal acabado es más elevado.

COMPARACION COSTOS DE CEBO INDEPENDIENTE

LECHON

ALIMENTACION

MEDTCA.FACULT

AGUA. LUZ

MANO DE OARA

vARtos

TOTAL

PIENSO

LECHON l3 kilos
Goblal kilovivo %

2.O73.O 23.31 24.4

6.0rE,0 67,7 70.1

ó3.6 0,71 O.74

77.3 0.t6 0.90

145.6 r,ó3 t.74

t24,O t.40 I,50

8.50r,5 95,61 93.13

COMERCIAL

LECHON 2O kilos
Global kilo vivo %l

2.625,0 29,t6 30,O

5.440,5 60,45 62,0

t27.5 r.4l 1.5

140.s5 r.l6 t.23

336,5 3,73 3.97

.135,3 r.50 r,60

4.769,3 97,41

PIENSO PROPIO

LECHON l3 Kilos
Global kilovivo %

2.O73.O 23.3t 27.6

l.2to.7 s7.6- 67 .4

63.6 0.7r 0.84

77,3 0.E6 l.0t

145,6 1.63 r,93

t24,O 1,40 I,65

7.604,2 85,53 rfir,o

LECHON 20 Kilos
Global kilo vivo %

2.625.0 29.t6 32.4

4.76r.0 52.90 56,9

127.5 1.4 r t.66

104.5 l.t6 1.3ó

336.5 3.73 4.3E

135.3 l,50 1.76

8.089,6 E9.8ó 99.96
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MAGNITUDES ECONOMICAS DEL SECTOR

La producción final del sector porcino Murciano se compuso durante el

año 80 basicamente, de los siguientes elementos:

Carne de porcino de cebo
Carne de Reproductores de desecho.
Lechones destinados a otras regiones

99.000 Tm vivo
. 8.750 Tm vivo
. 250.000 Uds.

8.100
10.300
2.200

Valorando los precios medios de la Lonja de Mercamurcia para dicho
año, se obtienen los siguientes valores aproximados de la producción en millo-
nes de pesetas.

Carne.
Lechones
Total producto final

9.700
. 600

10.300

El valor de las materias primas empleadas en el sector, teniendo en cuen-
ta que el valor añadido de la fabricación de piensos en las propias explota-
ciones queda en el sector, se desglosa de la siguiente forma en millones de
ptas.:

Valor de los piensos compuestos de fabricas
Valor de las materias primas para la fabricación del pienso en las
propias explotaciones. . . . .

Otras materias primas

5.900

700
500

2

-Valor de las materias primas empleadas. . . . .

-Producto final agrario del sector porcino. . . .

-Valor añadido por el sector porcino Murciano

Debido a los bajos precios existentes durante el año 80 el valor añadido
ha ido muy inferior al que correspondeíra a la mano de obra empleada en el
sector.

Con respecto a la mano de obra empleada.es difícil dar unas cifras aproxi-
madas debido a que en las pequeñas explotaciones familiares existe un
empleo no controlado, mano de obra familiar y dedicación en tiempo parcial.
No obstante se estima que unas 4.500 familias obtienen todos o parte de sus
ingresos del sector, que soporta una media equivalente a 2.800 personas
empleadas plenamente.

Lógicamente en estas magnitudes se ha tenido en cuenta, exclusivamen-
te, el sector ganadero, por lo que no se incluye en las mismas las industrias
que dependen del mismo como fábricas de pienso, fábricas de embutido, etc.
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CONCLUSIONES

Más de un 50% de los piensos utilizados en el sector porcino, proceden
de la fabricación en las propias explotaciones. El margen de actuación de las
fábricas de pienso es estrecho, por lo que se ven forzadas a efectuar integra-
ciones, cebando cerdos por cuenta propia.

Conviene reestructurar y potenciar el núcleo de gestión técnico-
económica de la consejería de Agricultura. que lleva el Servicio de Extensión
Agraria.

Asimismo es interesante establecer una línea de investigación tendente a
la obtención de cruces de la mayor productividad y calidad, tanto para In-
dustria como para verdeo.

Por circunstancias de diversa índole conviene fomentar el ciclo cerrado

A pesar de los bajos precios del año 80, el sector porcino murciano obtu-
vo un producto final de 10.300 millones de ptas. con un volumen de empleo
de 2.800 personas.
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EL SECTOR Y EL MEDIO AMBIENTE





EL SECTOR Y EL MEDIO AMBIENTE
P. Mardnez Rangel

Puede afirmarse que el hombre desde las primeras épocas de su existen-
cia en este mundo, ha usado de los animales, como fuente de bienes de con-
sumo (carne, pieles, etc.) primero, y posteriormente como recurso de otras
prestaciones, trabajo y otros servicios (deporte, etc.).

' La domesticación del animal en cuanto a número de especies es muy re-
ducida, unos 12, en comparación con los 5.000 que existen, ya que el
hombre en sus continuas emigraciones se hacía acompañar por las especies
que dominaba. En si la domesticación no ha tenido más finalidad que la de ga-

rantizar de una forma fácil y segura, el poder disponer de unos animales que le
garantizan sus necesidades.

La cía del ganado en las primeras etapas del pastoreo era totalmente ru-
dimentaria, sin la más mínima tecnificación; más tarde, sin dejar el pastoreo,
la ganadeía se presenta como arte y actividad productiva, siguiendo las

corrientes de las culturas de los pueblos; como última fase, hasta nuestros
días, aparece la ganadería intensiva, altamente cualificada, ya que ésta no
podría sustraerse a la evolución de la sociedad, quien inexorablemente impo-
ne a cualquier empresa, un incremento de las producciones, aompañada si-

multaneamente de la calidad, de una forma creciente. .

El animal tanto en las épocas de su estado salvaje como en lai de pasto-
reo, constituye un todo armónico con el medio ambiente, un factor más del
ambiente con el que está en perfecto equilibrio.
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_Posteriormente, cuando la ganadería se establece como arte y actividad
productiva, manteniéndose el sistema de pastoreo todavía se mantiene el
equilibrio animal-medio ambiente, ya que: la alimentación en el mismo terre-
no permite cerrar el ciclo casi perfectamente; la incidencia de los residuos
sobre la naturaleza es mínima, debido a una eliminación diseminada y mínima
concentración por unidad de superficie debido al pastoreo; el empléo de ca-
mas para el ganado y amontonamiento del estiércol durante varios meses con
una fermentación aerobia, produciendo una depuración, y utilizándose poste-
riormente como abono; por todo ello la ganadería, impl'rcitamente no tienen
porque alterar los ecosistemas, y por tanto el medio ambiente.

No obstante, hoy en día no ocune así, ya que en general, en un período
muy breve de tiempo, las explotaciones gánaáerur, ñr,ty concretamente la
avicultura y porcino, (últimamente ha entrado en este campo de cunicultura)
han pasado de un sistema extensivo a otro intensivo, con confinamiento per-
manentemente del animal, en grandes masas, y en espacios y votúmenes re-
ducidos cada día más.

En esta Región, el porcino contemplado actualmente en su aspecto más
general, no ya solamente como explotación, sino viendo también ðanales de
comercialización, transportes, etc., constituye un factor incómodo, perjudicial
y de contaminación o polución del medio ambiente. Dicha carga cohtaminan-
te.es tanto mayor, cuanto más grande es el número de cabezas por explota-
cìón, pues paralelamente,se va produciendo un divorcio tierra-ganado, lÈgan-
do a situaciones en que el terreno está constituido solo y excluñamenie pãr el
solar de las construcciones. En las últimas explotaciones los excrementos y
aguas de lavado, constituyen problemas, que el ganadero intenta resolver por
el procedimiento que sea, más o menos fácil y ðómodo.

si bien es cierto no poder negar que las deyecciones del cerdo y otros
productos residuales de la explotación intensiva son foco de molestias y conta-
minación, no es menos cierto que es más alarmante que la realidad, dãdo que
la contaminación se identifica con las molestas por áquellos factores percep-
tibles por los sentidos (olor, ruidos, etc.).

Los mismos animales, no solo son factor contaminante para la especie
humana, si no que son molestos, perjudiciales y contaminantes para elloé mis-
mos como demuestra el cuadro 1.
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EFECTOS DE ALGUNOS GASES SOBRE LA SALUD DE LOS
ANIMALES

GAS ESPECTE DOSrS EFECTOS

Anhld¡Ido sulfu-
¡oso SO2

Gá¡ carbónlco
co,

Amonlaco NH¡

Acldoc grâsø vo-
låt¡16

Todac æpecles

Porclno

Aves

Porclno

Bovlno

Todaó 6p€c¡¿¡ 0'l a 0'21

Menoc de 7 p.p.m.
2l!50 p.p.m. (l h.)

5ü) p.p-m. (35 mln.)
tfl) a l.ü)O p.p.m.

20 p.p.m-
5O p.p-m.

20 p.p.m-
60-70 p.p-m.

máo de 70 p.p.m-

máo de 35 p.p.m.

Stn prrblems.
lr¡ltaclón (oþ5, aparato r6pl¡a.), üfl6ta-

Acclón ob¡e el slatema nervlæo.
Coma y muerte.

Fotofobla, Anorqla, Nervlorlsmo-
VómItæ, Nauæac, Dl¡nea¡.

¡rrltac¡ón de lac vfæ rdplratorlås.

Reducclón ganaocla peo y producclón
huevos. Retddo d madurâclón sual.
Efecto sobre gananclas, f@ y coEumo
allmentor. Secrecclonæ na8l6, Trastor-
nø æuluæ-
Aherôclonø g€neralæ de la ælud. Dlcmt-
nuclón producclón leche¡a.

Nlvel llmlte.

Porclno 2% Máxlño tolerôble ¡l hay bðst¡nte oxlg€no.

Netano CH¡ Todas 6p€cl6 máe de l.(XX) p.p-m. Atmófe¡a asflxiante. Ca¡acte¡ l¡¡fla¡able-
CARLOS COMPAIRE FERNANDEZ (Ponencla. .Ganae¡i¡ lntenolva y ¡ledio Añblente)

Hoy por hoy puede decirse, que en la práctica más del 90% de las explo-
taciones porcinas de la Región se explotan en régimen intensivo, sin usar ca-
ma por razones económicas y de mano de obra, produciéndose un residuo lla-
mado (lisier>, que en si es un estiércol fluido, constituido por las deyecciones
sólidas y líquidas de los animales, mezcladas la mayoría de las veces con agua
derramada de bebederos od e la limpieza.

El ulisier" constituye hoy un auténtico problema para las explotaciones
porque:

a) Es un peligro epizcotico denho de la misma especie.

b) Constituye un factor molesto, perjudicial y contaminante o polu-
cionante para la especie humana (malos olores, contaminación de aguas,
suelos, etc.).

c) Favorece el desarrollo de vectores intermediarios (ratas, perros, gatos,
moscas, etc.), sobre todo en explotaciones de grandes efectivos, que se co-n-
vierten en reservorios vivos de agentes patógenos.

d) La depuración no es asequible
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La capacidad de contaminación o polución de estos residuos es muy va-
riable puesto que depende de una serie de circunstancias: especie, edad. esta-
do. tipo alimentación. condiciones del alojamiento y tiempo, etc. Se emplean
varios criterios para medir la carga contaminante del ulisier", siendo el pará-
metro más usado y de más peso la D.B.O. (Demanda Bioquímica de
Oxígeno) . utilizándose más frecuentemente la D.B.Os

Como no hay una uniformidad en la composición físico-química del lisier.
ni tampoco en cuanto a las producciones, pues varía según los autores que las
han estudiado. justificadamente al ser distintas las circunstancias, los criterios
empleados para cuaniificar la carga contaminante va¡ían.

De los existentes hemos elegido dos:

VARIACION CARGA CONTAMINANTE SEGUN ESPECIES
(DATOS ELABORADOS POR CARLOS COMPAIRE FERNANDEZ)

P()R('t N()

AVt S

Ani¡rrales rr¡err¡rres de 2 nreses.
Ani¡¡r¿les entre 2 v 6 meses.
An¡tnales entre 6 v l2 nìeses.
AniÌrdles rnagores de l2 nreses.

25 q año D.B.O- di¡.
70 ã añorD.B.o-r ¿¡"
l2iq año O.e.ò, a¡"
s3 k; año D.B.O;.

l2O g D.B.O. año
3285ks D.BÌO5 año

75 gr D.B.O,

Para hr¡rilers.
Para ¡ronedoras.

HOMBRF-
Perrr¡na ¿dult¿.

Equivalente Habitånte
Carga contaminanle

Especie reducida a 1.00O
ks

N.S. M.O D.B.O-5

kg, día kgr día kg/día

t2'3

VARIACION CARGA CONTAMINANTE SEGUN LAS ESPECIES

(MICHELE IMBERT)

D.B.O. M.O.

Porcino

Hombre

7'2.6'9
t6'a-t7'4

25

2't-3'r
3'r-4'4

r'3

o'29
0'ól

I

5'9

20

l'6
3'4
I
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Si bien es cierto que la ganader'ra intensiva, mucho más tecnificada.
contribuye más a la degradación del medio ambiente, no lo es menos que esa
misma tecnología que ha logrado altos niveles productivos, se ha preocupado
en evitar esa contaminación, sacando el máximo provecho a esos residuos.

Hoy por hoy, si las técnicas existentes no han solucionado totalmente el
problema, si permiten al menos reducirlo cuantiosamente, lo que ocurre es
que no son compatibles con la rentabilida de la empresa, bien por que supo-
nen inversiones muy elevadas o porque el tratamiento que requie¡e un m'. de
lisier para su depuración es de costo alto, o ambas cosas simultáneamente.

Observando el cuadro no 19 del apartado: Extructura de explotaciones
porcinas. se ve claramente que a partir del módulo de 26 cerdas en adelante.
tomando como indicador la foga de purín, la producción de lisier es muy sus-
tancial. desplazando al estiércol tradicional.

También es significativo que a partir del mismo módulo, el destino del es-
tiércol de la explotación es paralelo al tipo del mismo. El reempleo de las de-
yecciones como abono, empieza a descender significativamente en estas
explotaciones, agravándose más el problema al requrir un transporte y un re-
parto en zonas ajenas a la explotación.

La legislación vigente al respecto es pobre y poco concreta, no hay un
verdadero cuerpo de doctrina que contemple los mecanismos a implantar en
relación con los problemas que plantean las deyecciones y residuos animales
en cuanto a molestias y contaminación.

Dentro de la legislación existente hay que señalar:

-uEl Reglamento de actividades molestas, insalubles, nocivas y peligro-
sas, del año 1961 que entre otras disposiciones cita: ula prohibición de es-
tablecer vaquerías, corrales de ganado, aves, etc. dentro de núcleo urbano,
en localidades de más de 10.000 habitantes y que no sean esencialmente
agrícolas o ganaderasu.

La ley del Medio Ambiente del año 1972, que califica como contamina-
dores del medio ambiente a vaquerías con más de 100 vacas, porquerizas con
más de 1.000 cerdos v aves con 10.000 cabezas.

Otras disposiciones legales del ganado son: las referentes al cerdo, todas
ellas encaminadas a la lucha contra la Peste Porcina Africana y que han apare-
cido sucesivamente en los años: I971, I974,1975,7976,1979 y 1980; y las
de avicultura, promulgadas en los años: 1953, 7968, 1969 y 1971. No obs-
tante, esta normativa legal solo contempla el proteger al mismo animal, sin te-
ner en cuenta al hombre.
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DISÎRTBUCION CARGA CONTAMINANTE EN BASE AL CENSO
MADRES

AREA AYUNTA- CENSO
Cødas

SL¡PER. POBLC,
HABT.

CARGA GANA.
CERDA/HAS

EQUIVALENCfA
CONTAMINACION
EN HABITANTES

De 202.O64-252.580 h.
O'88-l'ff veces supe.

Valle

Campo
Cartagena

Vega Medla

Vegð A¡ta

Noroeste

R6to
Región

Lofø, Totana,
Alhama. P.
Lumbre¡as

50.370 242.OO2 1O7.622 Cerda/4'Eha DE402.960-503.700h.

3'74-4'6E veces sup.
pobla.

Cartasena. I. Pa. 21.254 11.997 227-457 Cerda/4'59 ha
chæo, S. Javte¡,
F. Alamo, S.
Pedro pobla.

MuÌcia, Mollnð,
Alcântar¡lla. T.
de Cotlllas, San-
tomera, Ceut¡,
Algrraas, Lorquí,
Benlel.

27.2OO 134.E14 343.30r Cerda/4'95 ha De2l7.6OO-272.OOOh
0'56-0'70 veces supe.
pobla.

Clea, A¡chena,
Aba¡án, Abanllla,
Calaspana, Blan- 1.2ü) lll.543 91.986 Cerda/55'E
ca, Rlcote, V-
Río Segura, Ulea,
Oiós.

Caravaca, Cehe-
gín, Moratalla,
Bullas

Los rGtantes.

DE 16.000-20.000 h.
O'17-VZl veces sup€.
pobla.

1.500 220.rso 56.325 Ce¡da/137'6 ha De 19.2ül-24.0O0 h.
O'34-C42 veces supe.
pobla.

97O 2O7.2O2 1ll.906 Ce¡da/315'7 ha DE 7.760-9.700 h.
0'060'0t vec6 sùpe.
pobia.
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MAPA DISTRIBUCION CARGA CONTAMINANTE

't9 Oe 3,7L o ¿,68 superior o þ pobtoción

L-

3.lI[Iflì'IlIIl

4.71
5'N
6' F....:','-j'-Tl

De 0,8

De 0,56

æ 0,22

De 0,17

æ opo

o l,'ll

o,o;7

o o2g

a O,zt

o 0,08
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En base a las normas que figuran en los cuadros procedentes, tenemos
que la cabaña porcina de la Región de Murcia, en potencia supone una carga
contaminante equivalente aproximadamente a una población de 800.000 ó
1.100.000 habitantes; en una palabra esta especie por sísola tiene la misma
carga que el total del censo de Ia Región, unos 978.600 habitantes.

Ahora bien, si ello es cierto, no obstante esta contaminación no es unifor-
me, sino que va relacionada con la masa ganadera, que como se vio en el
cuadro n" 1 del apartado Estructura de explotaciones porcinas se distribuye
desigualmente.

Areas con una carga contaminante mayor que la de su propia población:

DISTRIBUCION CARGA CONTAMINANTE POR AREAS

Valle Guadalentín
Campo de Cartagena
Vega Media
Noroeste
V€ga Alta
R€sto Región

SECTOR

lo

3'7 4
0'E
0'56
0'34
o't7
o'oó

4'60
t'll
o'7
o'42
o'21
o'08

de

de poblac

superior
superior
superior
superior
superior
super¡or

la
la
la
la
lô
la

bl
bl
bl
bt
b¡

€
e

d
d
d
d

po
po
po
po
po

su
su
su
5U

su
su

ac
ac
AC

ac
AC

RELACION MUNICIPIOS DEL PLANO

P'OBLACIONNO. DEL PTJINO

I
24
33
39

l6
2l

5
7

rE
20
25
27
30
:tt

t2
l5
17
2E

2
9

11
r3
l9
3l
34

20

Ahama de Murcla
Lorø
Puerto Lumb¡øas
lotana

Cartagena
FuenteAlamo

Alcanta¡llla
Alguøe
Ceutí
Fortuna
lotquí
Molina de Segura
Murcia
Las Tones de Cotlllas

Bullas
Caravaca
Cehegín
Mo¡atalla

Aba¡án
A¡chena
Blanca
Calaspara
Ciea
Ojós
Ricote

16.2



40
42

I
3
4
6

lo
t4
22
23
26
29
32
35
36
37
4l
43

UIea
Villanueva del Segura

CONTAMINACION MEDIO AMBIENTE

CONCLUSIONES

Realizar un estudio profundo sobre el LISIER en la Región de Murcia
sobre:

1. - Composición físico-química.

2.- Flora microbiana.

3.- Su empleo, determinando las dosis y veces u uru. según cultivos.

4.- Estudiar que solución técnica de las actuales ù ohas posibles son las
más idóneas y económicas para evitar el problema que representa como mo-
lesto y contaminante.

5.- Estudiar el reciclaje del mismo.

Abanilla
Agú¡las
Albudeite
Aledo
Benlel
Campos del Río
Jumilla
Llb¡illa
Mazanôn
Mula
Pliego
San Javler
San Pedro del Pinâtat
Tone-Pachæo
La Unión
Yecla

ró3








