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Mayor protagonismo para
el sector porcino

stimado amigo y lector de Mundo Ganadero: en el
momento de escribir estas líneas introductorias al
presente número monográfico destinado al ganado
porcino, España ocupa, en el ámbito de la actual
Unión Europea a Quince, cl primer lugar en
cuanto al censo de cerdas reproductoras se reficre.
Esta realidad empieza a confirmar las predicciones

que estamos haciendo desde hace ya unos años acerca de yue
España Ilegará a ser el principal productor de la actual UE-15
en el subsector porcino.

De seguir las actuales tendencias no nos extrañaría que allá
por los años 2(x)5-2(^7 la producción española alcance, apro-
ximadamente, el 25 por 1O0 de toda la producción de la actual
LJE y que nuestras ventas a otras regiones de la UE y a"Iér-
ceros Paíscs se sitúen alrededor de los I,H a 2,O millones de
toneladas, equivalentes kilogramos canal, anualcs.

No obs[ante, éste no va a ser precisamente un camino de
rosas ante las cada día mayores exigencias sociales en lo yue
respecta al Bienestar Animal y a la conscrvación del Medio
Ambiente (exigencias yue son, como no nos cansaremos de
repetir, básicamcnte emocionales y están construidas o edifica-
das desdc una perspectiva, fundamentalmente, antropológica).
Poryue, evidentemcnte, los más interesados en ambos aspcctos,
desde una perspectiva zootécnica, lógicamente, ha sido, son y
serán los buenos ganaderos.

1 hilo de estas retlexiones, permítasenos una anéc-
dota: recientemente tuvimos el honor de ser invitados
a la celebración del XV Anivcrsario de Veterindus-
tria y sc nos dio la oportunidad de cscuchar a la
subdirectora general de Medicamentos de Uso Vete-

rinario de la Agcncia Española dcl Medicamento, Margarita
Arboix, disertar sohre "el registro de medicamentos como ele-
mento de garantía de la seguridad alimentaria y la sanidad
animal". Le podcmos asegurar yue se nos pusicron los pelos
de punta al comprobar los conceptos yue se manejan y, sobre
todo, los niveles de exigencia en los registros para luego aplicar
estos medicamentos "excelentes" (repitiendo la clasificación de
la oradora) y maravillosamente seguros, por ejemplo, a cerdas
sueltas en paryucs o a gallinas yue van a poner sobre el suelo
(amén, dc cn los nidales).

Si a ello unimos toda la problemática yue hay actualmente
planteada con el tcma dcl transporte animal y/o, para centrar-
nos más en nucstro ámbito inmediato, en la compleja situa-
ción de la sanidad animal en nuestro Estado de las autono-
mías, podemos emperar a tener las coordenadas que, de una
forma más o menos rígida, enmarcarán el área por donde
deberá discurrir, si no somos capaces de remediarlo, el yue-
hacer cotidiano de los distintos eslabones que conforman el
subsector porcino del Estado censalmente más importante de la
Unión.

En nuestra opinión, nuestro subsector porcino, la base

empresarial dcl suhscctor porcino cspañol, dchc lomaf Lln
muChO maV(^r pr(^la^!OnltimO Cn todíls lílti Ins(ílnClati aClminlstr^l-
tivas y políticas dcl Estado y dc la Uni^ín, para intcntar
"rcconducir" la pcligrosa dinámica cn la duc se cncucntra
inmcnsa la ganadcría dc la Uniún, cspccialmcnte la "ganadcría
intcnsiva".

esde nuestra óptica, la mencionada dinámica, yuc sc
vc alcntada, promocionada v. ^n cicrtas facrtas, finan-
ciada, por los mal Ilamadus "grupos ccologistas" dur,
aparentementc. disponcn dc muchos rccursos financi^-
ros pcro dc muy pocos conocimicntos trrnicos (lo

cual, obviamente, Ics conviertr en una mezcla altamcntc prli-
grosa) dcbc ser modificada ur^^cntcmcntc dcsd^ I^ ► cficiencia y
la eficacia; es decir, dcsdc la s^nsatrz v la prufrsionalidad.

Y ^sta, sicmpre cn nucsU-a upini<ín, cs, sin duda al^una, una
de las misioncs más importantcs yu^ ticnc, . ► corto plaro, cl
subsector purcino, yuc debe cstar cn todu nwmcnto adtcua-
damcntc apoyado pur las distintas institucioncs y adminisU^a-
cioncs públicas, empczando, lógicamcntc, por nucsU^os rcprc-
sentantes en el Narlamento v ^n cl ('onscjo t^.urop^^^ (y ^sta,
amigo mío, por desgracia, visto lo yuc vimo^, _va ^s oU^a histo-
ria... ).

En fin, confiemos cn yuc toda la informaci<ín yue ronticnc
este Suplcmento dc Mundo G^utadero, dcdicadu ^ ► I suhscctor
porcino, aportc su grano dc arcna a la ohjctivación _v a la pro-
fesionalización de la mcncionada situación.

Esperamos poder tcner la opurtunidad dc saludarlc pcrso-
nalmente este mes en Lorca con motivu dc la rclchraci<ín dc
una nueva edición dr la Scmana N, ►cional dr Ganadu Por-
cino, SEPOR.

Un saludo tan cordial como afrctuoso,

Fdo.: (`arlos 13uxadi.
1)irector dc alunc% (:cmnd^^ru
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Chato Murciano: el renacer
de una raza única
MUNDO GANADERO.
REDACCIÓN.

a raza Chato Murciano vive un
momento de consolidación como
ejemplar autóctono de la Región de
Murcia, dispuesto a perdurar y
hacerse imprescindihle en la buena
gastronomía y las granjas autonómi-
CdS.

La situación genc^tica de la raza a mediados
de los años noventa hacía temer la imposibilidad
de recuperar numéricamente el grupo de anima-
les, ya que sc disponían de scis hembras repro-
ductoras y dos verracos, con un grado de paren-
tesco elevado y una consanguinidad superior al
32%^, presentándose problemas reproductivos,
crecimiento deficiente y mala transformación ali-
mentaria.

Ante esta siluación se comenzó un programa
yuc mantenía tres líncas de animales con genes
de la raza: una línea principal considerada de ani-

Diecisiete ganaderias murcianas exportan actualmente el Chato Murciano.

males en pureza racial provenicntes de las camadas viahles y
bien desarrollados, ohtenidos dc monta natural o inseminación
artiiicial, y otra línea procedentc de cruces de cualyuiera de las
seis hcmbras y un vcrraco de raia Largue Whitc.

Ésta fue elegida por pertencccr al grupo de rvas eatranjcras

EI perfil frontonasal es debido a genes Berkshire y Craonés.

yuc dicr^m lugar a la formacián dcl ccrd^^ ('hato Murrianu a
principi^^s del si^^lo XX.

Situación actual

T^^dos l^^s prc^gramas tcnd^ntcs a la c^ms^rva^i<ín ^' r^rup^-
racicín dcl ccrdc^ ('hato Murcian^^ h^in sid^^ diri^id^^s a asr^^tu^,ir
la existcncia dc la ra^a cn cl futw-^^. En I^i p^irt^ d^ r^^mrn^^i-
ción sc han realirado actividad^s dc ccroscr^^aci^ín in situ _^^ cx
situ.

L.<t ccsibn dc <tnimalcs rcpr^^duct^n-cs a ganad^n^s dc Murcia
interesad^^s en cxpl^^tar esta raza, así c^mu^ Ia ccsi^ín clc srnirn
rcfri^;eradc^, ha producid^^ 17 ^^^^nadciías disU^ihuicl,ls p^^r tud^i
la gcografía m^n-ciana, c^m una tcndcncia al ^iumcntu, clchid^^ ^il
númcro dc pctici<mcs. EI númrr^^ d^ ccrdas rcpnuluct^^ras s^
sitúa pr^íximo a I^^s ?(N) ^jcmplares.

Para la consewacián cx situ sc pus^> a puntu la t^rnica d^
congelación de semen, mantcnicnd^^ un hana> dc ^^crnu^plasma
con dosis de scmcn congclad^^ p<n^cin^^ p^rtcn^ci^nt^ a 7 v^^rri-
cos.

T^^das estas actividad^s más las tcndcntcs ^il rstudi^^ dc I<I
calidad dc la carnc permitcn concluir yuc ^n un (utur^^ c^rran^^
esta raza porcina va tener su porvrnir asc^uracl^,.

Orígenes y antecedentes

En Murcia ^^ ^n tod^^ cl Lc^^ant^• ^xistía ^n ^I si^^l^^ XIX un
ccrdc^ ncgr<^ mcditrrr^ínru dcl tipc^ Ihrria^, yuc sr h^i r^^nori^l^^
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como cerdo Ne^ro
Mediterráneo. Sus
características pasa-
ban por un lento
crecimiento, alcan-
zando el peso de
sacrifico con una
edad próxima a los
dos años, gran
espesor de grasa
subcutánea y un

pequeño tamaño de camada.
La denominación de cerdo soguero, yue

hoy recae sohre cl Chato Murciano, era
debida a que estos animales se sujetaban por
el cuello a^n una soga o collar y se ataban a
los troncos de los frutales del huerto: el

La existencia de esta raza está asegurada.

efecto conse^*uido era el engorde con productos vegetales caídos
de los árboles, mcjora de la estructura del suelo por estercolado
y lahrado con cl hocico del contorno de la planta, además de
evitar la proliferación de plagas por los parásitos desarrollados
en los frutos caídos.

Existían dc este cerdo dos
tipos o variedadcs conocidas en la
Región: la Gahana v Pintada,
diferenciadas solamente por el
color de la capa. Esta variedad de
cerdos no existen en el momento
actual y sálo quedan referencias
en la hibliografía ganadera de la
época.

A principios del siglo XX se
importan dcl cxtranjero razas
pctrcinas mejoradas para los carac-
teres dcficientcs de la cabaña
española. ('oncretamente en Mur-
cia se impurtan cjemplares York
(Middle White) y Berkshire, así
como el cerdo Craonés y el
Alderney, además de incorE^orar a

las cerdas primitivas en los centros de sementales porcinos uhi-
cados entonces en Murcia y Lorca.

La producción porcina se fue tiñendo de la idea de una pro-
ducción más intensiva, dehido a la demanda de la incipiente
industria cárnica h-artsformadora.

El cerdo Chato Mw-ciano pre-
sentaba dos capas: una hlanca,
hoy desaparecida, _v otra negra,
seguramente por la intluencia dcl
York y Craonés, para la capa
hlanca y del Berkshire para la
capa negra. La convcxidad dcl
perfil frontonasal es dehida a
genes Berkshire y Craunés.

Este tipo porcino ganaba a sus
antecesores autóctonos en veloci-
dad de crecimiento, índice de
transformación, prulificidad e
intervalo entre partos, sicndo a
todas luces más ventajoso en su
producción v en calidad de carne,
aumentando la cantidad de ma^*ro
y manteniendo suficicnte espesor

AI Chato Murciano se le conoce por cerdo soguero.

la cabaña murciana cerdos Ibéricos de Extremadura.
Existe un acuerdo generalizado de que cl conjunto de genes

incorporados sc fijaron en lo que posteriormente se conocería
como cerdo ('hato Murciano, consecuencia lógica del cruce de

Actualmente existen unas doscientas cerdas reproductoras.

de tocino subcutáneo, muy utilizado en la época como ele-
mento energético.

La posterior ausencia de la mejora genética utilizada por
otros países de nuestro entorno y la demanda dc carnes con

menor cantidad de grasa impuesta por los consumidores hizo
necesatia la importación de razas mejoradas gen^licamente.

Otro de los factores que propiciaron el declive dc las
razas autóctonas fue la incorporación a la alimen[ación ani-
mal de materias primas procedentes del exterior, maíz y soja,
que permitían una ración más equilibrada pero que requc-
rían una transformación animal más eficientc, todo ello
impuesto por los criterios de desarrollo de entidadcs finan-
cieras internacionales como el Fondo Monetario Internacio-
nal.

De esta forma muchas razas autóctonas ducdaron en cl
olvido y se perdieron, otras disminuveron su número de
ejemplares hasta situarse en un punto crítico de cxtinción.
Pero la industria transformadora y sus transformados cárni-
cos siguieron su curso utilizando una materia prima dife-
rente. En este punto es necesario hacer la salvedad de los
mundialmcntc famosos transformados del ccrdo Ih^rico. n

Nota: Rc^portcrjc^ c^lnh^n^nrln co^r ln infornlacr^m fncilitarla ^^^^^-
la Cun.ceje^'ía d^^ As,^rirultura de Murcin.
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Repercusiones de la Ley IPPC
en el sector porcino
ANPROGAPOR.
DEPARTAMENTO TÉCNICO.

a Directiva 9h/hUCE relativa a la prevencicín y con-
trol integrados dc la contaminación, conocida por las
siglas inglesas IPPC (Integrated Pollution and Pre-
vention Control), incluyó en su anexo I dentro de
las actividadcs sujctas a la misma las de la cría intcn-
siva de aves dc corral y ccrdos cn instalacioncs yue
dispongan de m ►̂s de 40.000 plazas para aves de

corral, 2.(1(xl plazas de ccrdos de cría (de más de 3O K^^) 0 750
plaras para ccrdas rcproductoras. Los Estados micmhros tcnían
un plaro máximo de 3 años para la transposición de dicha
Directiva.

Con un retraso de 3 años, cl Ministcrio de Medio Ambicnte
ha aprobado en el pasado mes de junio la Ley de PrevenciGn y
Control Integrados de la Contaminación. De esta manera
España ha incorporado a su ordenamiento interno la Directiva.

Los objetivos de esta normativa pudieran parecer inicial-
mente un tanto genéricos: "la prevención y la reducci^^n inte-
grados dc la contaminaci^ín", pero su aplicación se va a traducir
en consecuencias prácticas de gran trascendencia para las insta-
laciones afeetadas, por cuanto se modifica sustancialmentc el
mecanismo de obtención dc la Licencia de Actividad preceptiva.

A estos efectos, el control integrado dc la contaminación
descansa f^undamentalmentc en la autorización ambiental inte-
grada, una figura de intervcnción administrativa yue sustituye y
aglutina al conjunto dispcrso dc autorizacioncs dc car^►ctcr
amhiental exigibles hasta el momento y que tiene carácter vin-
culante a la hora de obtener o renovar la Licencia.

En la autorizacic^n amhiental integrada se fi,jarán los condi-
cionantes ambientales exigibles, y entre otros aspectos se espe-
cificarán los valores límites de emisión de sustancias contami-
nantes yue se asignen para csa instalación, quc dcbcr^ín hasarse
en las mejores técnicas disponihles y tomando cn considcración
las caractcrísticas t^cnicas dc la instalación, su implantaci<ín gco-
gráfica y las condicioncs locales del medio ambiente.

Las autorizaciones ambientales integradas se conceder ►̂n por
un plazo máximo dc h años y se renovarán por periodos suce:-
sivos (este es un aspecto novedoso y de gran importancia).

Los titulares de instalacioncs existentes, en funcionamiento
con anterioridad a la puhlicación de esta Ley, tendrán un pl^uo
m^íximo (previsiblemente octubrc de 2(x)7) para adaptarse a la
misma y contar con la pcrtincntc autorización ambicntal.

La Directiva IPPC^ establcce también los mccanismos de
intcrcambio dc información cntrc los agcntes, las administra-
ciones y los Estados micmbros. Por esta razón y dc forrna para-
lela, en ^^ctubre de 2(lO2 se ahrirá de forma oficial el periodo de
rcgistro de instalaciones existcntes y notificación dc cmisiones
por parte de los complcjos afeclados por la L,ey IPPC.

Con cstc rcyuisito cl Ministclio dc Mcdio Amhicntc ha dcsa-

rrO11ad0 Una 11CrranllCnlíl In101"m<111C8 pal'íl la Impl2 ► nlílClOn dl^
Registro Estatal de Emisiones, dondc los titulares dc las insta-
lacioncs afcctadas dcberán volcar la informacicín r^yucrida.

R^specto a los aspectos t^cnicos de la Lcv INN(', hay dos
conccptos clavcs a tcncr en cucnta: los valores límitrs dc cmi-
sión y las mejores técnictis disponihlcs (Bcst Avalaihlc 'I •chiyucs
o BAT).

Valores límites de emisión

Par^l Cada InStalaClOn, fa aut<)rldild COnIhCtCntl dCh^ríl CStil-

blecer un valor límite de emisi^ín rcfcrido a las principalcs sus-
tancias contaminantes y tenicndo en cucnta las mcj ► ^rrs t^cnic^ ►s
disponibles, las características dc la inst< ► lación y su localiraci^ín.

Aunque cl objetivo de la Dircctiva cs contrular y rcducir las
emisioncs contaminantes al airc, cl agua y al suclo, hoy por
hoy s^ílo se han establecido valores límitcs dc rcfcrcncia para
las emisiones al aire y al agua (cn un futuro se estahleccrín
para cl suclo).

En el caso de la cría intensiva dc cerdos y avcs, los princi-
pales par ►̂metros a considerar son:
- Las emisiones al aire de ('H^^ N^0 y NH;
- Las cmisioncs al agua dc nitr^ígeno total, fcísforo tolal, cohrc,

zinc y carbono orgánico total.
Estos mismos parámetros son los yuc dchcr<ín facilitar los

propictarios dc instalacioncs actualmcntc cxistcntcs para incor-
porarlos al Registro Estatal dc Emisioncs (EPER-España).

Sin duda los valores límitcs dc cmisicín van a scr la picdra
angular sohre la que descansar^í la aplicaricín práctica de la
Directiva IPPC. Es por esta rarón por lo yuc considcramos
muv importantc conocer, y cn la mrdida dc lo posihlc inlluir,
en los criterios o recomendacioncs yue se cstahlcican par ► su
fijación ( mc;todo de cítlculo dr emisioncs, aplicaci^ín dc las
mejores t^cnicas disponiblcs, condicionantrs localcs...).

Sería muy oportuno yuc por p< ► rtc dc los scrtores produclo-
res afectados y de las Administraciones Púhlicas (Ministcrios
de Agricultura y Medio Amhicntc) sc cstablczcan, cn un ducu-
mento ^ruía, los criterios más adecuados para quc, cstando dcn-
tro de normativa, se tengan en cucnta las características mcdio-
ambientales concretas de España (condicioncs clim^íticas...). Para
sustentar esto sc hace necesario disponcr de datos propios rcla-
tivos a valores de emisi^n y valoraci^ín de t^cnicas aplicadas
bajo las condiciones específicas cspañolas.

Mejoras técnicas disponibles

Nara cada sector industrial afcctado por la norma IPY(' sc
han estahlccido grupos de trabajo a nivcl curopco cun el uhjc-
tivo dc sclcccionar las mejorrs t^cnieas disponihlcs (I3A"h cn
inglr;s). Entcndiendo como talcs ayucllas trcnologías yuc pcr-
mitan alcanzar un alto nivel dc proteccicín al Medio Amhicntr,
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la propia sostenibilidad del sector
porcino en España están condicio-
nados por el grave problema am-
biental que ocasionan los purines
de cerdo. En numerosas comarcas
españolas, los ganaderos no pueden
verter el purín al campo para fertilizar
los cultivos como se hacía tradicio-
nalmente, porque se daña el terreno
y las aguas quedan contaminadas.
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• Contiene valnemulina, el antimicrobiano más avanzado
de la familia de las pleuromutilinas.

• Activo frente a cepas de Brachyspira hyodisenteriae resistentes
a la tilosina y lincomicina2r3rar5

• Tiempo de espera de 1 día. ---.=^_:^^^
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fCONOR® 1%, ECONOR® 10%. Composieión: Clorhidrato de Valnemulino ^ Premezda pora pienso medimdo con 10,65 mg/g ^Econor I°6^ y 106,5 mg/g (Econor 10°^°) eqwvolenies a 10 mg/y y I OOmy/y de Valnemulino basa respechvámania
Indimciones: En el cerdo^. Tratamiento y prevención de la disentería (Econor 1°b, Econor I09b^: Tratamlento y prevención de lo n zoótlca (Econor 10""^ Posología, modo y vía de adminisfración: Via oral con el pienso; Disentarla^

iratamiento. 3dmy/kg de peso corporal/día, Prevención: 1-1,5mg/kg de peso corporol/día, Neumonía enzoólica: Tratamiento y prevendón^. 10-12 mg/kg de peso corporal / dla. Confraindiweionas: No udministrar el produclo a cerdos que

esfén recibiendo antlblóticos lonóforos. La valnemulina no debe administrarse a conejos porque es tóxica para esta especle. Tiempo de espera: 1 dia Conservación: Consérvese a una tempe^atura inleilrn n 25"C En los sacos de plóstlco con
aluminlo en el mrenor, almacene el produ<ro en el envase original. Los envases utilizados parcialmente deben cerrarse hermérimmente después de su uso. Perlodo de volidez. 3 años; 3 meses v s.. i rorpora en el plenso y si se p^otege de In lue y
de la humedad; 3 semanas, sl se incarpora en el pienso granulada y si se protege de la luz y la humedad. Presentaciones Econor I°^°^. sacos con 25 kg, Econor 10°^r sams con I ky y 25 kg Dispensación con recefa veferinaria. Manféngass
fuera del alcance de los niños. N° de regisfro: Econor 1°6 ^25 kg^: EU/2/98/O10/006, Econor 10°^" (Ikg^^. EU/2/98/O10/017, Emnor 10°a ^25 kg^^. EU/2/98/OIO/018 Titular de la autorización: Novnres Ammol Heolth Austnu

GmbH - Biochemiestrasse 10 ^ A- 6250 Kundl ^Austrla^. ® Marca reglslrada de Novartis S.A., Basilea ^Suiza^. ! •! 2002 Novortls Animal Health Inc.

• Ayuda de una forma mvy rentable, a
aumentar la productividad y el estado

sanitario de las explotaciones porcinas.

1. Burrows, M.R. and others. ^1996) Proceedings of IPVS, Bologna, haly. p283. S. Ritzmann, M. ond others. (2000^ Proceedings of IPVS. Melbourne, Australia. p8

2. Meller, K. and olhers. (1996^ Proceedings of IPVS, Bologna, Iraly. p337. 6. Morgan, J.H. and others. ^1996) Proceedings of IPVS, Bologna, Italy p433.

3. Aitken, I. A. and olhers. ^1999^ Veterinary Record 144. p128. 7. Ripley, P.H. ^1998) Proceedings of IPVS, Birmingham, Englond. pl I5.

4. Karlsson, M. and Franklin, A. (2000^ Proceedings of IPVS, Melbourne, Ausnalia. p123.
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final no debe prescribir t^cnicas concretas, se^ím el director del
EIPP(' Bureau, Don Litten, sino aportar información actualiza-
da y solvente que sirva dc referencia a los ^ranjcrus y a las
autoridades que darán los permisos dc funcionamiento.

EI ohjetivo cs avanzar hacia un mcnor impacto amhicntal,
tomando en consideraeidn las particularidades Icxales _v las inno-
vaciones disponihles en cada momento.

Las técnicas a considerar como BA"I' tendrán cn cuenta el
discño v construcción de las instalaciones, la uhicación de la
^Tranla, el nlanej0 dl', la n1lSnla _V la iollTla dC tratal' V ellnllnar
los residuos. La aplieaciún de la IPPC' obliQa a las instalaciones
de nucva construcción y a las existcntes a aplicar las BAT,
siempre quc sean técnicas v econcímicamente aplicahles.

La evaluaciún de las distintas t^cnicas tendrá en cuenta,
según lo acordado por el ^^rupo de expcrtos, las mejoras medio-
amhicntales que supone, su efecto en el funcionamiento de la
^ranja y el bienestar de los animales, su aplicabilidad en el sec-
tor, los efectos colaterales v los costes asociados.

El ^^rupo ha solicitado que se separen claramcnte los posihlcs
in`^resos por suhvenciones, ya que éstas no son accesihles por
igual para todos los componentes del sector. Se tcndrán cn
cuenta las técnicas que sean adecuadas para instalaciones en
unas circunstancias determinadas, considerándolas como "BAT
condicionales".

C'uando haya tecnología aún en proceso de desarrollo y de la
que no se dispone de suficientes datos, se considcrar^í como
°t^cnica emergcnte", que pasará a su estudio como posihle
BA"I^ en las revisiones tr:cnicas pericídicas postcriores.

EI ^^rupo ha acordado mantener en la lista los sistcmas de
alojamiento que, aún estando pendientes de dcsaparecer por
normativa comunitaria, pueden mantcner su actividad durante
unos años, para facilitar los permisos a los actualcs granjcros.

Los expertos han alertaclo contra el riesgo de que las autori-
dades pretendan imponer un conjunto de BAT a cada explota-
ción yue, si hien una a una no implican un coste clevado, apli-
cadas en su cunjunto pucden compron^eter la viahilidad dc la
misma. La elección como BAT c1e t^cnicas accptadas de forma
amplia en el sector y que además en algunos casos pueden
suponer ahorro, facilitarían la aplicaciún de la I^irectiva.

Los datos aportados por los distintos países sohre medida,
valoración v control de emisiones (Holanda, Italia, Alemania,
Rcino Unido) presentan cn algcmos casos disparidades impor-
tantes, que sc prctenden no afecten al enfoque del trabajo rea-
liiado. Sin emhargo, los expertos han su,^eridu yue se acucrde
un protocolo de medieic^n de las emisiones que facilite la nor-
malización de la toma de datos y la comparacicín entre resulta-
dos v evite el riesgo dc establecer valores límitc de emisiones
inalcanzahles cn la realidad. n

I ^

)^ _ I ^^ _^ ^ ^ ^^ ^ _ ^ ^J ^ ^ ^ _ ^^ J
(

^
^9^ ^^^ ^^^ ^^ ^

I^MA
[ 0 A 5 II l I 0 A A 5 l

^Sabe cuánto contamina su explotación porcina o avícola^
La nueva Ley IPPC obliga a los centros productivos que excedan de una determinada capacidad ( *) a comunicar al Estado sus emisiones
de gases contaminantes ( metano, amoniaco,.. . ^ a la atmósfera, y la carga contaminante de sus aguas residuales.

^No se preocupe! nosotros se lo resolvemos

siemprc ^ cuando scan aplicahles en condiciones econcímicas _v
t^cnicamcnte viahlcs.

En los últimus U^es años sc ha desarrollado la actividad del
grupo dc trahajo dcl European IPPC Burcau (Intcgratcd Pollu-
tion and Prevcntion Control) de la Comisibn Europea, rela-
tivo a las actividades dc cría intcnsiva dc cerdos v aves. Esta
actividad se ha dirigido a la preparación del documento dc
recopilacicín, denominado BREE Se han dado cita expertos
de rn^^anizaciones ^^uhernamentales (Ministerios de Agricultura
v Medio An^hic:ntc) v no guhernamentales (industria v or^ani-
zaciones ccolo,^istas) de distintos Estados miemhrus, quienes
han dchatido sohrc la situacicín actual dc las técnicas emplca-
das cn ^anadería _v su aplicación para reducir cl impacto
medioamhicntal.

En la última reunicín del mes de fehrero se hizo una nucva
propucsta para la selección de las mejores técnicas disponibles
para la disminucicín de la contaminaci6n, según lo cstablecido
en la Directiva IPPC Una vcz el documcnto final sca redac-
tado, inclcn^cndo las técnicas prupuestas para disminuir la con-
taminacicín, scrá remitido a la Comisicín y, tras ser aprohada
por rsta, cl informe sctvirá como guía dc refcrencia para las
autoridades de los Estados _v los responsahles de las ^ranjas a
los efectos de las solicitudcs de permisos de futtcionamiento.

Entre las t^cnicas ohjeto de valoraci<ín v discusión se con-
tcmplan tanto las destinadas a la rcducci6n dcl consumo dc
agua u cncrgía como las que disminuven la excreciún de deter-
minados contaminantes por partc de los animales, las que redu-
cen su cmisicín al medio amhiente o mcjoran su utiliración.

EI ^rupo estudia incorporar en el documento sobre mejures
t^cnicas disponihlcs en el sector la estr^tte^ia nuh'icional, el sis-
tcma dc alojamiento, cl control amhiental cle las instalaciones, la

rcco^^ida, almaccnamicnto v^^esticín clel estiércol mediante tra-

lílnlll'nlll o reUl111ZaC1l)n íl^?I'ICOfa.
La Directiva pcrsi^^ue una pcrmancntc mejora dc las condi-

cioncs mediuamhicntales de la A^ranja. para cllo, cada tres años
la ('omisicín dchcrá artualizar la relacicín de mejores técnicas
disponihles. e ir incorpor^rnclo las innovaciones qut supongan
un menor impactu mcdioamhicntal.

Los trahajos del ^^rupo de cxpertos han sido intensos y en
muchas ocasiones difíciles por cuanto los puntos de vista, sensi-
bilidad c interescs de los cliferentes país^s v organismos partici-
pantes difiercn notahlementc en muchos aspectus. Prueba de
esta dificultad es el relraso quc se lleva (n^ás de un año) con
respecto al calendario inicialmcnte prcvisto. Se espcra que en el
t^rccr trimcsU^c de ^stc año sr apruchc cl documcnto técnico.

Principales cunclusiones de I< ►s dos últimas reuniunes:
Los cxpertos analiraron las posihles t^cnicas a considerar

como BAT en los scctores porcino y avícola. EI documento

IIMA Consultora - Hydrodata. Servicios medioambientales para el SectorAgroalimentario. Autorizaciones Ambientales.
Proyectos de reducción de emisiones. Depuración tle aguas y suelos contaminantes.15 años de experiencia. Todo el territorio nacional.
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nivcl mundial el sector porcino tiene gran rele-
^^^ ► ncia, aportando cerca del 40% de la produc-
ciún de carne (Faostat, 2(xx)). En España el sec-
t^^r porcino tiene gran importancia económica.
aportando un 32% de la Producción Final
(^anadcr^ ► , un 15% de la Producción Final Agra-
ri^ ► v un 60°/o del total de carne consumida

(AI('E. 2UU1).
La carne cJe p^n-cin^^ e^cupa un papel importante en la cesta

de la compra y en la dicta humana de todos los países euro-
peos. Así, I^^s datos de la Faostat (2(Xx)) ponen de manifiesto
que en el año 199í^ cl ccrosumo medio de carne de cerdo por
habitante en la EU-15 se sitúa entorno a 45 kg, con variaciones
entre los 25 kg (Reino Unido) y los 67 kg (Dinamarca). España
se sitúa entre los países de mayor consumo con 65 kQ.

EI consumidor cada día toma mayor relevancia a la hora de
plantear las diferentes estrategias en la producción de carne
porcina, al estar cada vez más preocupado por la información
yue acompaña al producto yue compra y por los sistemas de
garantía yue lo avalan. Velarde y Diestre (2000) presentan a
la seguridad del producto como la primera exigencia del eon-
sumidor. Los resultados obtenidos por Briz y De Felipe, (2(x10,
2(x)1) y Bonny (2(x)I) corroboran la preocupación creciente por
la calidad y seguridad de los productos alimentarios por parie
del consumidor tanto en España como en Francia.

En este sentido, las inyuietudes del consumidor han sido
recogidas por parte de las instituciones europeas en un con-
junto c1e normativas específicas que inciden sobre la produc-
ción (identificación, manejo, sanidad, alimentación), transforma-
ción (sacrificio, almacenado) y comercialización (condiciones de
conservación y vcnta).

A finales del año 200U, la Comisión de las Comunidades
Europeas edita el Libr^^ Blanco sobre Seguridad Alimentaria
(COM (1999) 719), prestando especial atención a los cambios
acontecidos en los métodos de producción y transformación y
en la necesidad c1e establecer nuevos controles que garanticen el
respeto a las normas de seguridad. Además, se enfatiza en el
derecho de los consumidores a disponer de información útil y
clara sobre la calidad y características de los alimentos.

En este sentido, en España se está trabajando en la puesta

cn marcha clc sistcmas yuc mejorcn la idcntificaci^ín y scgui-
micnl^^ de los animalcs, tanto rumiantcs a^mo num<^gástricus.
Entre las iniciativas existentes destacan I^^s pr^^gramas SIMO-
GAN y SIMOPORC (www.mapya.es), quc marcan las pautas a
scguir cn todos los movimicntos de los animalcs y cl pr^^t^^c^^l^^
para la conexión dc las diFerentes comw^idacics aut^ínomas a
la Base dc Datos Nacional.

Estos nuev^^s rctos yue debe afrontar la pr^xiucci^ín p^^rcina
tamhi^n debcn scr tenidos cn c^msideracicín al plant^ar la gcs-
tión glohal c1c la cadena dc la carne, desdc la pr^^ducci<ín hasta
el consumidor. Nor ello, se hace imprescinclible integr^ ►r k^s intc-
reses de los cíil^crentes agcntes de la cadena de pr^^ducci^ín (pr^>-
ductividad, eficienci^► , beneticio....) con los interese^ dcl c<^m^r-
cio y dcl conswnidor (calidad, scguriclad, trai^ ► bilicl^ ►d) en cl
proceso de gcstiún de la proclucción y dc la cmpr^sa p^^rcina.

Gestión de producción y de empresa porcina
La U^ansformacicín y cvc^lución progresiva clcl scct^^r p^^rcin^^

(Langreu y R^^dríguer. 1992), hacia sistem^►s más a^mplcj^^s,
tccnificados y dc mayor tamaño, situadc^s cn un cnl^^rnu c1c
competencia empresarial, ha propiciado yuc la gcsticín clc la
proclucción y de la inf^c^rmación sea fundamental.

En un scntido amplic^ la gestidn se enticnde a^m<^ un pru-
ceso de toma de dccisioncs en el yue uno^ recurs^n limitaclos
son distrihuidus cn un conjunto dc altcrnativ^ ►s para alcanzar
los c^bjetivos y metas lijadas previamenle (Kay. 19h(^). }3aj^^ cstc
supuesto, la gestión debe ser aplicada a los clifcrcntes nivclcs clc
la cadena (producción, transforn^ación, distlihución, vcnta v cun-
sumo) y a diferentes cscalas de tiempo (corto, medic^ _v^ largu
plazo).

L,os avances en gesti^ín han sicio posihlcs gracias a yuc, para-
lelamente a Ic^s cambic^s ac^mtecidos cn los sistemas c1^ prucluc-
ción porcina, tamhi^n han existido importantcs avanccs cn las
tecnologías dc la informacibn (capacidad dc mcmoria, vclc^ci-
dad dc cálculo, mene^r costc c1e eyuipc^s. ...) yuc han pcnihili-
tadc^ su utiliz^ ►ción práctica y generalizada cn los scctores ag ►í-
colas y g^► naderos. En la revisión realizaci^^ ► por Gelh et al.,
(199fi) se pone de manificsto la cxistencia dr ntás c1c ^3U pro-
Qr^1m^IS In^Ornl<111C05 re^2lclOn^lCfOS COn f$ g^ln2 ► CiCI"121, COn lln Crl'-
cimicnto del 3S`% desde 1^)94.

A nivel de cxplotacibn, suelen existir múltiples suhsistemas
de infc^rmaci^ín, cada un^^ de ellos eon funciemcs a>ncrctas y
totalmcntc indcpcndientcs (rcpruducción, producci^ín, ambicntc,
alimentaci^>n, contabilidad, fiscalidad,...). Adcm^ís, dcntrc^ cic
cada subsistcma, los datos yuc generalmcntc se gestionan sc^n
sólo una muestra muy reducida del conjunto c1c dat^>s pnxluci-
dos ya yuc se suelc priorizar sobre los fines econ<ímic<^s E^ar-
cialcs sin enfatirar suficientemente en la informaci^ín de la
cadena dc producción yuc intcresa al consumiclc^r.

A nivel cmpresarial se hace indispensahlc c^^mplemcntar I<^s
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sistemas existentes con nuevos sistemas de infonnación que con-
tribuyan a generar conocimientos útiles para aplicar las nuevas
técnicas de gestión empresarial ("reingeniería" o"benchmar-
king" ). En un entorno cada vez más competitivo, se hare nece-
sario adoptar estrategias ágiles que se adapten al entorno
empresarial continuamente cambiante en el yue operan las
empresas porcinas. La utilización de sistemas dc información
se presenta como una herramienta imprescindible de adapta-
ción a la progresiva globalización que está padeciendo el sector.

La implementación práctica de sistemas de gestión inte^ral
de la producción porcina sólo tendrá éxito si se realiza el segui-
miento de toda la cadena de producción y se gestionan los
datos de todos los agentes de la cadena (producción, sacóficio.
transformación y comercialización) de forma rápida, organizada,
e interrelacionada. En todo caso, se requiere un elemento trara
yue permita identificar producto (animal y transformados) a lo
largo de todo el proceso, así como su relación con los diferentes

Figura 1.- Ejemplo de uso de la identificación electrónica para el seguimiento integral
de la producción porcina.

factores implicados en su producción.
En los sistemas actuales de producción porcina, el conseguir

la gestión integral ser^í posible mediante la integración de la
tecnología clectrónica para la identificación animal, con la tec-
nología informática y las nuevas comunicaciones.

Utilización de la identificación electrónica
La trazahilidad queda definida en los Reglamentos CE n°

17fi0/2(l(x) v CE n° 1825/2(xx) como el sistcma yue permite el
seguimiento de un producto a lo largo dc su proceso de pro-
ducción, procesado, transformación y venta. Para gar^mtizar la
trazabilidad será necesario que los agentes económicos y o^ga-
nizaciones implicadas en el prc^ceso lleven un sistema de identi-
ficación y registro completo para cada una de las fases de pro-
ducción y venta.

T^il como indica Godoy (2(>n0) cs fácil entender yue será
necesario modificar la fonna tradicional de producción y comer-
cialización dc los pmductos cárnicos, dando más prioridad a la
calidad y seguridad del producto que a la cantidad producida.
Para conseguir una adecuada gestión de la producción es
imprescindible desarrollar sistcmas informáticos yue permitan
integrar la información de las explotaciones, mataderos, salas
de despiecc, y puntos de venta. Adcmás, es necesario adecuar
los procesos, instalaciones y procedimientos que pennitan reali-

zar un seguimiento de las carnes ya sea de forma individual o
por lotes. Por último, para c{ue todos los agentes de la cadena
de producción, y en especial los consumidores, puedan apro-
vechar las venta.jas de la trazahilidad, es nccesario disponer dc
un elemento trara (identificación animal, de proccsos, de pro-
ductos,...) e implementar un sistema de información yuc pcr-
mita gestionar dc forma integral toda la informacicín generada
en cada eslabón de la cadena de producción, transformacicín v
comercialización, para hacerla accesible de forma inmediata al
consumidor (Fi^ira 1).

Los sistemas tradicionales m^ís utilizados para la identilicacicín
porcina han sido cl crotal (por su facilidad de uso y rcducidu
coste) y el tatuaje (para el conU^ol genealógico cn granj^ ►s de
selección). Ambos sistemas presentan importantcs inconvcnien-
tes yue dificuhan en gran medida el funcionamicnto correcto
del manejo productivo y el control sanitario dc las explotaciones
(Austin, 1995; St^irk et al., ly9K). Ya en l99(l, Merks y Lam-

booy apuntan el gran interés yuc los dispositivos elccU^ó-
nicos de identificación animal puedcn tcncr para cl pre-
sente v futuro dcsarrollo dc la producción animal.

La identificación clcctrónica ha sido utilirada cn la
mayoría de ámhitos de la producción animal (('onill,
1999). Inicialmcntc las diferentes iniciativas centraron lus
esfucrzos en analizar las ventajas yue la idcntificación
electrónica de los animales podía aportar para cl conU-ul
en la granja: alimentación individualiz^^d^l (Edwards y
Riley. 1986), manejo reproductivo (131air et al., l^)^)4;
Geers et al., l^)^)7; Eradus y Janscn, l^)^)^)). En la actuali-
7.ad SC eSta dand0 Una m8^Oi" InlpOI"t8ncltl a lils VCntíllils
de la identificación electrónica como sistema único v
estandarirado dc identificarión animal. lln sistcma de
identificacicín fiable y eficaz debe representar un paso
previo para facilitar el control de los animalcs, la trvahi-
lidad de los productos (Rossing, 1999) v así garantirar la
seguridad alimentaria (Augshurg, 19^x)).

En el porcino, el uso de la identificación elecU^ónica
(transpondcdores inyectados cn distintas partes dcl cucl-lx>,
crotales electrónicos eaternos, etiyuctas electróniris ^Idhe-
sivas,...) presenta varias ventajas, ya yue permitc reducir

el porcentaje dc pérdidas respecto a los métodus U^adiciunales
(Conill, 1999; Caja et al.. ?O02), disminuir la posihilidad de
fraude (L.^unbooij, 1^)92), mcjorar las medidas dc cunU-ol cn cl
matadero (Huiskes,l991; Aarts et al., 1991) y g^ ►rantiiar la U^a-
zabilidad del animal _v de sus productos (Lamhooij _v Mcrks,
19^;9; Lammers ct al., 1995; St^irk et al., 19^)^ • ). ('omo resultado
final de su uso cn las eaplotaciones existc una mejora de la eco-
nomía productiva a trav^s dc una mcjora dcl rendimicnto y una
reducción de los cosles de producciún (Saatkamp et ^IL, l^)^)(^).

Implicaciones

En la actualidad todo parece indicar yue dehemos putcn-
ciarse la calidad v seguridad frente a la cantidad de productus.
Es imprescindihle plantcar la gestión intcgral de la empresa
porcina y, por tanto, nuclear los subsistcmas de inform^ición
existentes (alimentación, ^en^lica, alojamienlos, confurl v hie-
nestar animal, productivjdad, economía, seguridad alimenta-
ria,...) bajo un único objetivo común: eficicncia, efiracia, soste-
nihilidad y seguridad.

La reformulación de ohjetivos en los sistemas dc informa-
ción vigentes y la implementación de nucvos sistemas de int<^r-
mación generar^í nuevos conocimicntos yue pcrmitan afrontar
los nuevos retos que la política agraria comunitaria plantca para
el presente v futuro inmediatos. n
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Gestión de la reproducción en
las grandes explotaciones

JUAN ELADIO OLIVA'.
ANTONIO MUÑOZ2.
' DPTO. I+D+I. CEFUSA. ALHAMA DE MURCIA. MURCIA.
Z DPTO. PROD. ANIMAL. FACULTAD DE VETERINARIA. MURCIA.

I clemento de mayor trascendcncia a la hora de ges-
tionar una cxplotación dc ganado porcino es, sin
lugar a dudas, la gestión de la reproducción, en este
sentido hemos yuerido cxponer en este trabajo
nuestras expericncia en esta área, comenzando por
el elemento que más preocupacicín dehe reportar-
nos, desde el punto de vista veterinario, como es la

adaptaciGn sanitaria de las futuras reproductoras.
EI futuro de la producción porcina pasa por la crradicación

dc ciertas enfermedades y el mantcnimicnto de un c;stado sani-
tario de las explotaciones acorde a la demanda actual de sani-
dad que tiene estc cuestionado, a veces malin-
tencionadamcnte, sector.

En un segundo apartado abordaremos un
amplio capítulo dedicado al manejo de la cubri-
ción y gestaciGn, con dos grandes subapartados:
A) Periodo destete-cuhrición y B) Cubrición y
gestacibn.

Todas estas reflexiones surgen de nuestra
expcricncia diaria v su contrastación con datos
bibliográticos rccientes yue no han Ilevado a con-
siderar la gestión de la reproducción como la pie-
dra angular de nuestro sistema productivo.

En definitiva, un uso óptimo de la reproduc-
ción de nuestra granja nos Ilevara a conseguir
altas productividades, amortizar dinámicamentc
las instalaciones yue más inversión han supuesto
en una operaciGn de porcino y consecuentemente
alcanzar unos costes de produccibn competitivos
yue nos permitan permanecer en esta actividad
ganadera.

Introducción

La adaptacibn de Ia5 ccrdas nulíparas al micro-

acción yue tomemos a nivel de este colcetivo rcpercutirá dircc-
tamcnte sobre el 25-3p`%, de la produclividad total dr la cxplo-
taci6n.

Cuando adyuirimos reproductores sclectos, nucstro ohjctivo
b^ísico es obtencr cl máximo rendimicnto dc csa cu^da cn nucs-
tra granja. Esto va a depender dcl conocimicnto y cc{uilihrio
entrc cuatro factores: dcl conocimicnto dcl cstado sanitario dc
la gran,ja dc producción, y de la granja dc multiplicacicín dc
donde provicncn las nulíparas, así como dc una adccuada crca-
ción dc inmunidad frcntc a las cnfcrmcdadcs yuc sc van a
encontrar en nuestra granja. Y, por último, aplica ►- un rurrccto
manejo reproductivo para conscguir que ^xpresen tudo su
potencial genético.

Conocer el estado sanitario de nuestra granja

Conocer cl estado sanitario de nuestra ^^ranja cs cl prim^r
paso antes de solicitar un dctcrminado estado sanitario dc los
animales a una empresa de genética.

Las reposiciones anuales oscilan entre el 40% y 55% para hembras.

bismo existente en nucstra explotación puede suponer la dave
del éxito produclivo y econbmico de la explotación. Si nos tija-
mos, los ganadcros yuc ticncn hucnos resultados dc fcrtilidad y
prolificidad a^n csic grupo de animales suclen tener también
hucncn resultados en el resto de la explotación.

En la actualidad, lxs explotaciones modcrnas están traba-
jando con reposiciones anuales yue oscilan entre el 40 y_55%
para hembras y el 50%> para los machos. Por tanto, cualyuicr

La historia dínica dc la cxplotacicín nos aporta mucha infor-
maciGn. Es d^cir, los distintos cpisodios clínicos dc cnfcrmcd^ld
yuc hcmos sufrido ^n dif^rcntcs momcntos.

La utiliración de difcrentcs m^todos analíticos, como por
ejemplo la realización dc scrologías o P('R yuc nos dctcrmin^ ►
si ha existido o existe contaclo con cirrtos a^^cnlcs infrcciosus.
Cuando el agente cs bactcriano podcmos intcntar aislarlo dc
animalcs vivos o mucrtos.
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Los chequcos dc matadcro nos informan accrca
de la presencia dc lesiones producidas por cjemplo
por Mt^ri^^^lc►s^na h^^npnr^u^n^miac^, A.^^cari.ti^ o Acti-
nc^hn^'ihrs plc^rrrupneumo^riac.

Hay algunas cnferrnedades como la discntcría,
gastrocntcritis o incluso plcuroncmonías yue son
muv difíciles de detectar sino se introducen cn la
^xhlot^tci^ín al^^unos animales centinelas libres de
^•stas cnfcrn7cdadcs.

Elegir la fuente de reposición

EI siguientc paso es proceder a la elección de
la fucntc dc reposici6n. Esta debe elcgirse pen-
sando en yuc sea la más acorde posible a la sani-
dad dc nuesU^a explotacibn; y como norma siem-
prc las ccrdas de reposición han de ser de iaual o
mavor nivcl sanitario.

Dcbemos solicitar cl estado sanitario de los ani-
malcs yuc compramos, así como datos de produc-
ción, resultado de las inspecciones en matadero.
Solicitar, cn los casos que sea posiblc, la inspección
clínica directa de los animales antes dcl envío; los
análisis scrul6gicos y las vacunaciones y medica-
ciuncs duc han rccibido los animales.

.^ .^.

^

^^^

^ • •
^^^ ^ ^-•
• •

^ ^ ' •
^ ^ i - ^

^ ^ •

• ^• ^ - •
,

^^ ^^•
, ^

•-•^ ^

Fig.1.- Factores que habrá que conocer cuando adquiramos reproductores selectos.

Tamhi^n nos interesa conocer las medidas de bioseguridad
due aplica cl multiplicador y durante el trans}^orte dc los ani-
males.

Dcbcmos discñar suministros garantizados durantc largos
pcriodos de tiempo para poder trabajar siempre con animales
hraccdentes del mismo origen y diseñar un programa de adap-
tacicín sanitaria.

Cuarentena

Ninguna cmpresa suministradora pucde ^^arantizarnos la sani-
dad dc sus animales. Nos puede informar que hasta la fccha no
sc ha ohscrvado ninguna rnanifcstacic^n clínica dc tnfcrmcdad y
yuc lus últimos controles seroló^^icos son favorables. Pcro no
obstantc, los animales pueden estar incubando una enfermedad
en el momento dc la carga ^^ no manifcstar-sc clínicamente hasta
más tardc. Por esta raz6n es muv imhortante someter a todo
animal yuc vaya a entrar cn nuestra explotacicín a un periodo
dC CUaI'Cnll',n^l.

No hav un modelo claro dc cuarentena. v variará mucho
dependi^ndo de las enfermedades sobrc las yuc queremos pro-
tc^^ernos; pero lo ideal scría uhicarla lu m^ís alejada posible de
nuestra granja v d^ otras cxplotaciones de porcino. Y esta pre-
n^isa cobra m^ís in^portancia cuanto más sana es la granja reecp-
tura.

Los reyuisitos dr una correcta cuarcntena han dc ser:
En primer lugar, cstar localizada fuera de la explotación a

una distancia prudentc dependicndo de las patologías quc que-
rcmos witar.

Sc ha de manrjar con un estricto todo dcntro-todo fuera.
dc forma yuc no coincidan lotcs dc rcposici^ín rntrados en épo-
cas difcrcntcs.

Dcbc hcrmitir el alujamiento dc los animales en condicio-
ncs óptimas durante al mcnos ^10 días, durante los cuales obser-
varemus la presencia dc cualyuier enfermedad de forma clínica
o mediante la realización dc diagnóstico directos (PCR o aisla-
mi^ntos) o indirectos (ELISA).

Dehc luncionar bajo estrictas normas de biose^^uridad, con
fosas de purincs inde^endientcs, material indepcndiente corno
hotas, monos, ctc... Disponcr de muelles de carga y descarga
cspecíficos v scr visitada por L ► na pe ►sona ajena a la granja o al

final dcl día mcdiante ducha a la entrada y la salida.

Adaptación sanitaria

Una vez que las cerdas de rchosición han suhcrado la fasc
de cuarentena, debcmos introducirlas en la exhlotaciún, peru
todavía no disponen de las dcfensas específicas contra los gér-
menes con los yuc se van a encontrar dcntro dc la ^^ranja, y
podemos originar un deseyuilibrio sanitario en la explotaci^^n
con gran rcpcrcusirín productiva v económica. Por esto, el
SI^UI^nIC paSO ha dC'. SCr reall7.a1" Una COrrCCta ada}^taClOn tiar11-
taria de los animales al microbismo de la granja.

EI objetivo es acostumbrar dc forma Ienta v^radual a las
nuevas cerdas que cntran en la explotaciún al microhismo exis-
tente sin que enfermen, estimulando lentamcnte la inrnunidad
activa. para quc cxpresen postcriormente todo su potcncial
^^nético.

No existe un programa único de adaptación para todas las
granjas. Cada explotación ha dc tcncr su propio pro^rama. La
aplicación de un programa específico va a dchendcr dc:

Del estado sanitario del multiplicador, que hcmos cumen-
tado que ha de ser sicmprc igual o superior al dc nucstra
^ranja. A mayor sanidad de los animales más trahajo en adap-
tación.

De la problcmática sanitaria en la granja receptora. Si hay
recirculacroncs víricas o enfermedadcs clínicas variará el pro-
grama de adaptación (ej: la frecuencia dc los contactos _y la
intcnsidad con los animales de la ^^ranja, así como el uso de
antihióticos o vacunas específicas)

'I^ambién depcnderá dcl pcso de cntrada dc los animalcs. No
es igual para anirnalcs dc 6 k^^ yue para animales dc IOO k^^.

Las instalaciones tambirrn podrían scr un condirionantc hara
la práctica de un programa preestablccido de adahtacieín.

Y por último, y quirás más importante. si no disponcmos
de una mentalizaci^ín clara dcl ganadcro y dedicamos tic n^po a
infortnar de lo que representa una correcta adaptacicín de los
animales a la granja, las posibilidades de fracaso son muy altas.

A partir de la semana de Ilegada. justo al acahar el periodo
de aislamiento, administraremos a los nuevos animalcs cxcrc-
mentos de cerdas viejas o verracos viejos unas tres veces por
semana en el suelo v encima echarcmos pienso cn poca canti-
dad con el tin de facilitar la ingesta. Los cxcrcmentos a repartir
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D7 D14

Vol -Restricción ' -Voluntad
1kg./cerdaldíal_ -Verraco 15'-20'/día

1 -Vitaminas: AD:E

C-0 C-1

-^

, Enf. Respirat. I

Enf Digestivas

D7 D28

D28 D35

-Restricción:
1 kg./cerda/día

Voluntad
-Verraco 15'-20'/día
-Vitaminas AD:E

^

ÍCubrición
^ -- -

Introducción en Gestación
(excepto granjas muy grandes)

+!- 90-100 kg. P V. +!- 110 kg. P. V.

Fig. 2.- Programa de adaptación estandard.

deben scr dcl día, de esta forma nos aseguramos cl c^mtacto
con lus gérmcnes del ^iparato digestivu y la posterior crcación
dc inmunidad por partc dcl animal.

A partir dc la scgunda scmana facilitarcmos el contactc^ nasal
con cerclas vicjas y animales de recría al^^jados en con-alcs adva-
ccntcs para provocar cl c^mtacto am todos ayuellos gérmcncs
transmitidos por I^is secreciones respiratorias, originand^^ una
respuesta inmunitaria por parte del animal.

Es importantc no medicar con antihiGticos a dosis altas a la
Ile^acla puestc^ yuc en re<tlidacl lo yue estaremos hacicndo es
disminuir la capacidacl inmunitaria de las cerdas. En caso de
scr neccsaria una medicacián es convenientc utilizar antihióticos
hactcri^^st^ítia^s am mcdicaciones yue nc^ cxcedan I<^s 7-1O días
posihilit<lndo una continua formación dc inmuniclad.

Sistemas de introducción de nulíparas

EI sistema de intr^xlucción dc nulíparas yue deciclamus utili-

7.^Ir V^I 21 COnl{IClOn21r liC ÍOrill^l C{8r^1 i^1 8(i8p1^1ClOn ti<lnlt^ln^l.

Si rcalizamos aut^^rrcposición, la adaptación sanitaria cs per-
fecta; sin cmhar^o, sc pucdc originar un atraso gen^tico sino se
aplican las mcdidas c^portunas, como pc>r cjemplo la introciuc-
ción dc semcn. A pcsar de todo, siempre sc v^t a c^riginar
atrau> genétia^ c<m respecto a las compañías de Qenética.

La introducción de animales de 1 día de vida proredentes de
un multi}^licacJc^r }^ropio es una fórtnula idcal, ya yur s^^nitaria-

C-2

mcntr tcncnu^s cl contr^^l dc Ic^s animalcs, la
aclaptaci<ín sanilaria rs }^crlccla _v ^cn^lica-
mcntr nu sufrim^>s nin^^ún rctrasc^. Aclcm^ís sr
ha dcmc^strado yuc es un m^t<nl^^ muy eficaz
cn la prrvcnciún clc U^ansmisi^ín clc clctcrmi-
nadas enfcrmcdaclcs (rinitis, sarna. ^tc, cim las
dcbiclas precauciuncs).

"I^imhi^n prescnta imp^^rtantcs incunvrnirn-
tcs. Va yue cste sistema s^^l^^ sctía a}^licahl^
cn grancl^s cmpresas cuva cccmomía dc cscala
Ics pct7nita tcner un multi{^licad^^r {^r<^pit^ y cl
sistcma clc trans}^ortc a{^ro}^i^tcl^^ }^ara rstos
animales. Y. }^^>r <^tra partc, nr^ d^hcnu^s ^^Ivi-
dar yuc cstc tipu cic mcwimicnt^^s cn la le^is-
laci^ín no sc cuntcmplan.

La inU'^xluccicín dc aninnllcs rcci^n clcstrta-
dos, a 6 u 7 k^^ dc }^cs^^ vivc^, siguc sicnci<^
una buena solucicín, {^rr^^ al igual yuc cn cl
sislcma antcriur cxistc un ricsg^i tianilariu y
c{^pcndc claramentc clc la cstahiliclacl sanit^t-

D49

>=130kgPV.

ria cn cl
tcm^ítir^l

multi}^licador. Esto im}^lica la rcalix^tci^ín cuntinua y sis-
de analíticas tantc> ^lircct^ts com^^ inclircct^ts }xira ^tsc-

gurarnos yuc el multi{^licador pcrmancrc cstahlc.
Dchcmos trahajar al^^o más cn acla{^taci^ín s^tnitari^t }^art }^r<^-

te^erlas frentc a lus g^rmcnes c1c nursU-a c^{^I^+t^tci^ín.
En este cas^^. t^tmhi^n dcpenclcmos ele un multi^ilicaclt>r }^ru-

pio. Y los miwimicntus han clr scr pactados c^m las aut^^riclaclcs
sanitarias oficialcs.

L,a vcntaja más im{^ortantc de cstc sistrma cs yuc n^^s {^cr-
mitc un pcrit^dc^ lar^^^> para yuc I^^s animalrs s^ ada}^t^n a I^^s
camhic^s dc cada {^crfil sanitari^^ clc la cx}^I^^taci^ín. I^^ yuc {^cr-
mitc una mcjor ada}^t^ici^ín ^^. {^^^r t<into, mrj^^r^s r^sult^tclus {^r<^-
cluclivos de la cerda en la cx}^Ic^tación.

1..^1 rcalicl<id c1c la may^>tía clc las cx}^I^^t^tciuncs }^asa {^^^r I^t
introducción cle ccrclas a^mpraclas a cm{^resas c1r ^^cn^tica. Y cn
cstc caso cs cloncle sc hacc imprescinclihlc a}^licar t^^cl^^ I^> yu^
ya hemos cumentadu s^^hrc la cleccieín clc la fucnt^ c1c uri^^cn
de los animalcs. r^alizar una currccta cuarcntrna _v a{^licar un
prc^grama c{c acla}^tari^ín <tclccuacl^^ a k^s animalcs.

F.n un pr^^grama cstanclarcl am un {^e^^^ cl^ cntracla d^ I^^s
animalcs dc 1O0 kg y yuc la cubricicín cfcctiva sc rc^tlicc a^I(1-
2^U días cle vida con un {^csc^ aprc^ximacl^^ clr 1;11-1-4(I k,^, clchr-
mc^s cc^m{^a^^inar cl }^rc^grama dc ada}^taci<ín s^tnitaria c^m }^r,íc-
ticas dc manejo para cc^nsr^^uir cuhrir I,t mavc^r }^artr clr las
cerdas. ( Fig. 2).

Nacidos ^tvas pa c^mada

Fig. 3.- Distribución de salida en celo.

4 5 6 7 B

Dias t.mal^desle^e

y 10 11

Fig. 4.-Tamaño de camada en funcion del día de salida en celo post-destete.
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A partir de los 4-> días de la Ilegada de las nulíparas a nues-
tra explotación mostrarán un celo, cclo U(C-U), que por lo
general va acompañado de ovulaciones poco numerosas por lo
que es mejor no cubrir.

Realizaremos desparasitación de los animales si es necesario, y
a partir dcl día 6 administraremos excrementos de cerdas viejas
o verraa^s viejos 3 veces por semana hasta el día 2S. El contacto
nasal con cerdas viejas se inicia el día 12 hasta el día 2H.

Si la intención es cubrir en el primer celo después del celo U,
es decir en el C-l, cosa yue no es muy recomendable puesto
que la adaptación sanitaria ha sido demasiado corta, hay que
intentar favorecer la salida a celo y la ovulación. Para
ello, una vez pasado el celo U se restringe el con-
sumo de pienso a 1-1 5 kg por cerda y día durante
unos 10 días y evitamos cualyuier contacto con los
verracos. L1na vez concluidos estos 10 días las inyec-
tamos con vitaminas A, D=,E, Ics damos pienso a
voluntad e iniciamos la recela para cubrir las cerdas
que vayan a celo.

Lo ideal, sin embargo es cubrir las cerdas en el
segundo celo despu^s del celo del transporte, y por
tanto el manejo cn la alimcntación y la recela habría
yue hacerlo dcspués del C-l.

Situaciones especiales

Cuando utilizando el programa estandard existen
problemas de adaptación, existen varias estrategias
rccomendadas:
- Utilizar medicaciones estratégicas: medicación pul-

sátil en meses alternativos hasta yue las primeri-
zas se introducen en la sala de partos.

- Frente a la adaptación de enfermedades respirato-
rias: intensificar el contacto nasal con cerdos de
crecimiento junto con cerdas viejas e introducir los
nuevos animales con un peso máximo de SU - 9U
días: 45 días de adaptación.

%
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engorde y gestación en local^s cumplct^rmente separadc^s.
EI programa de adaptación se realiza igual pcro sicmprc
se mantienen en localcs separados. Existc la allcrnativa
de yuc cl primcr contacto con animalcs dc la ezplot^rciún
se realice únicarnentc cn las salas dc maternidad. La
última alternativa es considcr^rr seriamente una segrcga-
ción temporal de lechones destetadus v la intcrrupci<ín dc
entrada de nucvos animales durante 4 meses.

• En el caso de inestahilidad sanitaria, es rccomcndahle:
- Paralizar la entrada dc nucvos animalcs durantc (,

meses y plantearse seriamente la segregación tcmpural

40 48 56 64 72 80 88 96

Horas

Fig. 5.- Frecuencia de la duración del celo en cerdas.

- Reducir el número de entradas de primerizas: introducir tres
veces al año Ias primerizas con diferentes pesos.

- lntroducir animalcs con 25 - 30 kilos de p.v. para facilitar un
período más largo de aclimatación. En este caso es impor-
tante evitar la expresión clínica de enfermedades durante la
fase de engorde. Para ello se recomienda:
• Realizar un programa específico de medicaciones pulsáti-

les.
• Realizar un programa específico de vacunaciones.
• Alojar los animales en un extremo de la nave del enaorde

de forma yue estén separados del resto de los animales.
- Introducir cerdas primerizas gestantes con SU - 90 días y alo-

jarlas cn el local de gestación. AI introdueirlas en la mater-
nidad. colocarlas junto a cerdas multíparas. No es recomen-
dable colocar todas las primerizas j untas en una sala de
maternidad.

- Introducir cerdas abuelas en lugar de F1.

Situaciones de emergencia

Existen algunas situaciones en las que las recomendaciones
anteriores no funcionan. Normalmente estas situaciones ocu-
rren cuando:
- Se trata de explotaciones muy grandes con niveles sanitarius

muy bajos.
- No existe estabilidad sanitaria en las explotaciones receptoras.

Varias son las recomendaciones en este caso:
• En grandes explotaciones es recomendable introducir las

primerizas a lU ó 2U kilos de p.v. y realizar su fase de

durante el mismo período o dcfinitiva ^Ic Irchunes des-
tetados en un sitio ^.

- Realizar análisis de sangre (P('R y ELISA) para cunu-
cer donde realmente ocurre la recirculacicín vírica. Una
vez Icx:alizada. utilizar los animales donde rcrircula p^rra
crear inmunidad a los nuevos anim^rlcs yue se inU'odu-
cen (prc^cedimiento muv aconscjahlc para el P12KS) cun
pesos de 20 - 60 kilos cn un local moderadamcntc ais-
lado (10O metros). Dcspurs de una semana de la Ilc-
gada los nuevos animales se poncn en cuntacto con
aqucllos donde recircula cl virus durantc ^ I dí^rs.
Pasado este período, scparar los animalcs portadorrs v
esperar ^i días despu^s dr los cualcs sr pucde iniriar cl
programa estandard dc adaptacián.

Condusión

La introducciÓn dc nucvus animales es una de las claves
del control sanitario de las cxplutacioncs. La ma_voría de enler-
medades se transmiten a trav^s dc los propios animales v cs
pues muy importante ser exigente con las empresas de gcn^-
tica. Por otru lado, la existencia de un corrccto y espccítico
plan de adaptación sanitaria es esencial para prevcnir d^sesta-
bilizaciones sanitarias yue representan una enurmc prrdida dc
efectividad v de dinero. Es muv importantc yue cualqui^r pru-
grama de adaptación sea diseñado por veterinarios prulesio-
nales y que sea consensuado con cl propietario o encargado de
la explotación con la finalidad de ^rscgurar una corrceta pucsta
cn marcha.
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Cubrición-gestación de la cerda

t^:n ustc capítulu intcntarcmos explicar ^I mancjo dc la cuhri-
ci ►ín para consc}!uir unc^s bucnos resultados; ohtenicndo en la
mcdida dr lo h ► >sihle un mínimo } ►c^rcentaje de repeticioncs y
un másim^^ númcro dc lech^mes n^ ►cidc^s vivos. Para conurer
cl m^lodf ► más adccuado, clic^u y rcntahlc dc cuhrici ►ín es cscn-
cial a^mhrcndcr varius puntos: el manejo destcte-ceh^, la dctce-
ci ►ín del cclo, la cubricicín }^ropiamente dicha y el manejo pe^st-
cuhricicín.

E^:n cstc apartado trataremos por separado el periodo dcs-
tctc-cubrici ►ín v la cuhriribn-gcstaci<ín.

Periodo destete-cubrición

EI period^^ dc destcte dr la cerda es Fundamrntal para con-
scguir hucn<^s resul[ad ►^s pr^>ductivus y ec<móttticos cn la explo-
taci^ín. Dc todus cs sahido yuc los intervalos a cclo cntrc 4 v 6
días hostdcstetc sun nrís fértilcs v de mavur prulificidad; mien-
tras yuc intcrval ►►s dcstete-cclo muy c^^rt ►^s (()-3 días), o lar^os
(7 a I I días) emhcoran k^s resultad^^s dc pre^liticidad v fcrtilidad.
(F'^^, 3 y 4) ^

[^.I c^hjctiv^^ dc csta fase, pcrr tanto, es que con cl mancjo
dur ► ntc csta fasc la ccrda mucstrc un celo f<ícil dc detcctar,
r^íhid^^, intcnsc^ v acc^mpañadc^ dc una huena cwulación. Para
ell^^ cs fundamental tcncr cn cucnta las instalaciones a utilizar,
el m^ ► nej^^ y la alimentación a reali^ar en esta fase productiva.

C n cuant^> a las instalaci^mes, al disciiar el ale^jamicn[o dcbe
prest^u^sc espccial atención a la facilidad dc mervimicntos cntre

^. ^ ^^,, .
^^'^^ a :Atr.i:,; r ^a:_ ^.:, ^
I ♦ ^`'t=^.(,^ ''z^, , ẑy'F^y r,^' ^} ^^. .r ^ ^ ^ .,^ -.t . t^ ^; ... J,^_ i^IJ"^^. ..., . ,^
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cl c^^rral de la cerda y el dcl vcrraco, a fin dc aliviar la carga
de trahajo de los encargados y aumentar la certeza de yuc la
deteccibn del celo y el manejo de los servicic^s mantienc sicm-
prc un alto nivcl dc cficacia.

Para cl destcte, resulta más aconsejahle el destetr dc ccrdas
cn grupos con sufiei^ntc espacic^ para cl movimicnto v hara
evitar pcleas, intimidacioncs o heridas. AI destete cicrt<^ esU^és
es necesario para una mcjor salida en celo p<^r esto n^^ drhe-
mos reali^ar grupos dc ccrdas superic^res a^ pc^r paryuc, ya
quc sr pr^^ducr u q cstímulc^ colcctivo favurahlc para una mcjc^r
salida a cclo.

I^^ más aconsejahlr es utilizar paryucs dc destctc cc^n una
pruporción importante dc suel^^ firme v materi^ ► I dc cama
(scrrín o paja), las divisiones dc las cuadras dchcn pcrmitir
visualizar y tener cuntacto direct^^ con cl verraco yue sc ha dc
uhicar en un^ ► corralina adyaccntc, y dchen disponcr dn c^hc-
dero para asegurar un consumo adecu^ ►do dt' a^^ua, _v dc t ► ^Iva
para alimentación ad lihitum para este pcri^^dc^.

En cuanto al mancjo a realizar durante estc pcri ►^do, en un
sistema de producción intcnsiva requierc una cicrta espcciali-
zación, sobre todo cn épocas calurosas.

EI contacto con cl verraco es fundamental para ccrosc^uir
una bu^na salida en celo. EI macho cjerec un cfccto cstimu-
lante sc^hre 1^► cerda. Las cerdas cxteric^rizan mejor su cel^^ si
°^wcn huelen, ven v tocan° al mach^^, pc^r Ic^ yuc cste am-
tacto se debe realizar desdc el primer día dcl destctc hasta duc
las cerdas van en cel^^.

Es clave quc las cerdas puedan moverse lihrcmcntc cn un
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patio con un macho durante cierto tiempo (20 minutos), y ade-
más, debemos utilirar diferentes machos para evitar que las
cerdas se acostumhren a ellos, manteniendo así el efecto esti-
mulante al máximo.

Para que el contacto con el verraco sea efectivo debemos
procurar realizar esta operación cuando la cerda no tiene la
oportunidad de distraerse (p.e. horas de comidas), y a ser posi-
ble se debe recelar a primera hora de la mañana y a Wtima de
la tarde con diferentes machos para aumentar el estímulo.

Debemos colocar las cerdas destetadas en sitios con mucha
luz que favorecen la salida a celo, y siempre en grupos no
superiores a 8 cerdas. Los lotes deben ser lo más homogéneos
posibles en tamaño de los animales, lo que favorecerá una
correcta relación social y evitará yue aparezcan cerdas intimi-
dadas que no manifiestan correctamente el celo (celos silencio-
sos).

En cu^u^to a la detección dcl celo. lo que denominamos
como celo es el periodo durante el cual la cerda permite ser
cuhierta por un verraco o bien ser inseminada. El celo tiene
una duración media de entre 2 y 3 días en las cerdas adultas,
siendo ligeramente menor en las primerizas. (Fig. 5)

A medida quc se aproxima el estro la vulva se hin-
cha y la cerda emite sonidos característicos asociados al
celo. EI reFlejo de inmovilidad es un signo caracterís-
tico, las cerdas se yuedan inmóviles en presencia de un
vcrraco o cuando sc les aplica presión sobre el lomo. AI
principio y hacia el final del estro la cerda muestra el
retlejo de inmovilidad solo en presencia de un verraco.

La facilidad con que se puede detectar el celo en las
cerdas es variable. Si bien en la mayoría es fácil, algunas
plantean dificultades particulares. Por ejemplo, muestran
preferencia por ciertos verracos, tales cerdas pueden per-
maneeer pasivas en presencia de un verraco, y en cam-
bio mostrar todos los signos evidcntes de celo cuando
están en contacto con otro. Del mismo modo una cerda
tímida puede no mostrar signos de celo cuando se la
Ileva al corral del verraco, pero cuando se encuentra en
su propio corral expresa todos los signos característicos
del celo.

Existen dos m^todos efectivos para la detección del
celo:

sexualmente motivados.
Permitamos a la cerda un tiempo breve para yue reconozca
la presencia del verraco (30 segundos).
EI ganadero debe frotar 1lancos, realizar presi6n en la cs-
palda y sentarse en el lomo, dcbicndo yuedar la ccrda inmó-
vil durante al menos 10 segundos. Adcmás comproharcmos
otros signos del celo como agrandamiento de la vulva, pre-
sencia de secreción mucosa en vulva, intentos de monta a
sus compañeras, disminución del apetito, gruñidos y cola
levantada en la mavoría de los casos.
Los errores más comunes en la deteccibn del celo son:
Comenzar la recela de las cerdas demasiado tarde dcspu^s
del destete. Una cerda puede ir en celo en cualquicr
momento desputs de ser destetada.
La detección del celo sin usar verracos, confiando simplc-
mente en la habilidad del operario. Convicne rccordar que la
cerda muestra cl celo al operario unas horas míis tardc que
al verraco.
Introducir el verraco en las cuadras dc las hrmbras y no
supervisar la recela, con lo que pueden yuedar cerdas en

Cambios hormonales cn ^►erioc^o destc^tc-celo.

Ov lación i^^^^^^^í^i^r.,^^., Gest^ción ♦

I+,stro -► LtI

1Vo
^estacibn

1
f r^► ó

Fig. 6.- Ciclo reproductivo.

a) Mediantc la utilización de un verraco: este método consiste
simplemente en poner en contacto la cerda con el verraco.
Para que sea efectivo hay que tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

- Utilizar verracos sexual ►nente motivados, con una edad
mínima de 9 a 1O mescs de vida.

- EI ambicnte debe ser confortable, intcntando evitar eleva-
das temperaturas. suelos resbaladizos o comportamientos
agresivos del pcrsonal que supervisa las montas, etc.

- Dejar suficientc tiempo al verraco para detectar los posibles
celos, y no permitir más de 15-30 segundos de monta vio-
lenta dc las hembras, ya que puede ser negativo para recelas
posteriores.

- Supervisar todo el proceso para evitar problemas, y tratar
tanto a las hembras como al verraco con paciencia.
En cerdas dudosas comprobaremos dos horas más tarde el

posible celo con otro verraco.
b) Mediante presión en el lomo para provocar el ret7ejo de

inmovilidad: para que la técnica sea efectiva es imprescindible
que:

- Coloquemos la cerda delante del verraco (contacto cabeza
con cabeza).

- Usemos verracos adultos que desprcndan fuerte olor y

celo no visualizadas por cl operario.
- Detección del celo en grupos muy numerosos de ccrdas con

lo que el efecto del verraco se diluye y pueden quedar ccr-
das sin contacto directo con cl macho.

- No igualar con-cctamente las cerdas por tamaño, por lo que
tendremos cerdas sumisas junto con dominantes, lo quc nos
puede dar una incxpresión del cclo en las sumisas.
A veces cl contacto continuo siempre con el mismo verraco

provoca un acostumbramiento al olor de ese verraco y provc^ca
que no exprese de forma clara los signos del celo.

Debemos evitar la humcdad en la zona de destctc, ya que
además de provocar más lesiones en aparato locomotor, favo-
rece las infecciones del aparato reproductivo vía ascendcnte
desde vagina.

En cuanto a la alimentación en estc pcriodo, tienc gran
importancia para conseguir una corrccta salida a cclo. En este
pcriodo la cerda experimenta grandes cambios tisioleígicos tanto
en su composición corporal como en su estado hormonal, y
esto tiene importantes implicaciones en la ingesta alimentaria de
la cerda durante este periodo.

A nivel hormonal al destetar la cerda, la proc.luccicín dc Icche
cesa bruscamente al retirar los lechones, por tanto ccsa la sín-
tesis de prolactina, decreccn los niveles dc progcsteron^i y

i

XXII/MUNDO GANADERO/SEPTIEMBRE 2002



^ 1 1 . ^ 1 1 . fa 1

1 1 . 1' 1 1 1 ^ ^

I I ^ ^ , ,

1 ^ I ^ ^ , ^ I

^ ^ ^ , ^
^

Cresovex-S
DESINFECTANTE A BASE DE FENOLES DE

SÍNTESIS Y FENOLES SAPONIFICADOS
COMPOSIUON: 0-bencil-p-clorofenol ..................................... 8 g.

Exofone ............................................................... t g.
Xiloles ................................................................ t8 g.
Jabones ............................................................. 18 g.
Disolventes cs.p . ...................................... 10o ml.

FSPEUES DE DESTINO E INDICACIONES: Se destina a la desinfección de silos, paredes, lechos,
material y medios de transporte de las explotaciones ganaderas.
VIA DE ADMINISTRAGON, MODO DE EMPLEO Y DOSIFICAUON: Se aplica emulsionado en
agua a las siguientes dosis:

• Desinfecúón de laales: usar 1 litro de CRFSOVEX-S en 500 litros de agua. Puede emplearse
a 1:300 en caso de brote infeccioso.

• Desinfección de suelos, maderas o materiales porosos: usar 1 litro de CRESOVEX-5 en
50/100 litros de agua.

• Desinfección de vados de entrada: usar 1 litro de CRESOVEX•S en to0 litros de agua.
Renovar semanalmente.

• Desiniección de material, equipos y transportes: emplear 1 litro de CRESOVEX-S por 600
litros de agua.

PERIODO DE SUPRESION: Dejar transcurrir de 24 a 48 horas antes de entrar el ganado en las
naves, después de una desinfección can CRESOVEX-S.
CONDICIONES DE CONSERVAGON: Conservar a temperatura ambiente.
PRECAUUONES: EI contado del produdo con la piel, mucosas y ojos puede dar lugar a lesiones,
por lo cual aconsejamos lavar la zona afedada con abundante agua en caso de contado.
EI aplicador debe protegerse con mascarilla, en especial si se trata de personas asm8ticas o
con enfermedades respiratorias.
PRESENTACION: Envases de 5 litros.
Registro número: 9.028.

Fenovex
DESINFECTANTES A BASE DE

FENOLES DE SÍNTESIS
COMPOSIUON: Para-cloro-ticlo-alquil-fenol .......................... 6 g.

Orto-fenil-fenol ................................................. 7 g.
Para-alquil-fenol ............................................... 2 g.
Disolvente c.s.p . ........................................ 100 ml.

PROPIEDADES FARMACOLOGICAS: FENOVEX es un desintedante-detergente basado en la
adividad de los derivados fenólicos. Su acción abarca baderias, hongos y virus, aún en presencia
de sustancias orgánicas, ya que gracias a los agentes complexantes y detergentes, garantiza
una limpieza absoluta sobre las superficies que contada.
ESPKIES DE DESTINO E INDICACIONES:

1. Locales dedicados a la explotación animal (granjas de cualquier especie animal, salas
de incubación, salas de maternidad, etc).

2. Estabularios de los laboratorios y locales de cl(nica animal.
3. Medios de transporte.
4. Material de granja Qaulas y utensilios diversos), teniendo presente que FENOVEX no es

corrosivo.
U^A DE ADMINISTRAUON, MODO DE EMPLEO Y DOSIFICAUON: Se emplea emulsionado
en agua, a dosis de 1 litro de FENOVEX en 300 litros de agua, pudiéndose aumentar en casos
de microbismo elevado a 1 litro de FENOVEX en 100/1 SO litros de agua.
PERIODO DE SUPRESION: Dejar [ranscurrir 24 a 48 horas antes de entrar el ganado en las
naves después de una desinfección con FENOVEX.
CONDIUONES DE CONSERVACION: Conservar a temperatura ambiente.
INIDXIGGON Y SU TRATAMIENIO: La intoxicacibn por contacto con la piel, mucosas u ojos
produce una irritacibn de los mismos que debe tratarse con lavado abundante de agua.
La intozicación por inhalación puede producirse cuando existen concentraciones ambientales
superiores a 5 p.p.m. de p-cloroienol, debiéndose pues aplicar con mascarilla. En caso de
s(ntomas respiratorios deben tratarse sintomáticamente (analépticos, antiedematosos y control
acidosis sistemática).
PRECAUGONES: EI aplicador debe protegerse con masrarilla, en especial si se hata de personas
asmáticas o con enfermedades respiratorias.
PRESENTAUON: Envases de 5 litros.
Registro número: 8.083.

s. p. veterinaria, s.a.
Ctra. Reus-Vinyols Km 4,1 • Tel. 977 85 01 70* • Fax 977 85 04 05 • Apartado núm. 60 • 43330 RIUDOMS (Tarragona)
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cmf^icia la síntcsis dc estreí^^enos, scguida pc^r la síntcsis cle hor-
nu^na lutcinirante inmccliatamcntc ^rntcs ^1c la cwulacicín. A par-
tir cJe cste m^^mrnt^> c^^mienra la ^íntcsis cle f^r^igcslur<ma pc^r
I^^s cucrE^OS IútcOS; _y si la cerda yucd<r gestantc, I^^s nivcles ^lc
prugcstcron^i se mantienen altc^s dw^^^nte t^^da I^r gcstación hasta
cl m^^mcnl^^ clcl parto, y si n^^ yuccla ^cstant^ clccr^ccn _v
comienza un nucv0 ciclo rcprocluctiv^>. ( Fig. 6).

A nivcl fisioló^^ic^>, las pc;rclidas clc f^cs^> corf^oral y cle grasa
dorsal en ty? dc las ccr^las continúan entrc rl ^lcstete y la cuhri-
ci^5n. En cl caso c1r cfuc las ^^rrclidas durtrntc la lactación v dcs-
pu^s del destete havan siclo rxc^sivas, la funci^ín rcprexluctora
pucdc yue^lar anulacla. Etite pr^^hlcma se agudiza cn los d^^s
primeros cicl^^s ^Ichid^^ a un tamaño grandc dc la cama^la.
mcnor apctitc^ de la primcriza en lactaci^ín y f^equtño tamario
corporal en general.

El objetivc^ de la alimentaci^ín en el pcriodo clestete-cuhricián
es conseguir un consumo ^1c nutrientes adecuado, v p^rra ell0 se
aamscja que las cerdas se alimrntcn acl lihitum para prevenir
un estado cat^rbolico durante cl interv^rl^^ ^lestete-cubricibn y
ohtcner una ráE^ida salida a cclo, am una pr^ulucción dc ^ívulos
acc^tablc.
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Fig. 7.- Periodo de cubrición.

EI intuiti^al<^ r1c ^lcstctc a cuhrición se alarga cn ccr^las muv
dclgaclas y con importantcs f^^rdicl<rs ^1c ^rasa dorsal. f'stc cfectc>
cs más ^^rave cn ccrd^rs jc>vcncs primí)7aras al tcrminu clr su
primcra lactaci6n yuc cn ccrclas multíf^aras. Adcm^>s cn ccr^las
demasiaclo en^rxsaclas tamhie:n pueclc }^roducirsc un aru»entc^
dc este intcrvalo, y^runyuc dc t^rrma justificacla f^rc^tamus mu-
cha atcncirín a las ccr^las muy del^,arlas, nu dcbcmc^s uhviar cl
problcma cl^ gener^ici^ín de clías improcfuctiv^is hasta la cuhri-
ci^ín, la h^>ja t^i5a ^Ir conccpción y prolifici^iad yuc sr ^^bticn^n
con ccrclas clcm^rsiaclo cn^^ras^rclas al deslctc.

Cubrición y gestación

En un rígimcn c1c f^ro^lucción intc:nsiv^^, la^ nu>ntas naturalcs
o dirigi^ias con un vcrrac^^ resull^rn anticc^múmic<ts p^^r rl
númcro clc verracos ^r utilii^ir y por cl ticm^o yuc se ha ele
declicar u^ cad^i cuhricicín; por t^>nlo sc im^^cmc cada vci más la
insemin^rcieín ^rrtificial en las cx}^lotaci^mcs. Las ventajas son
claras:
- Hay unas ventajas z^x^ttcnicas:
• C'^^mo son la utilizacibn ^il máximc> dc Ic^s ref^ro^luctc^rrs dc

ma_y^^r val^^r gcn^tico, rcalizandu una mcjora gcn^tica rápi^la
cn las cxpl<^tacioncs.

• Aumcnto clc la variahilidaci gcncaica clc las ^ranjas, incrc-

mcntan^l^^ las f^usihili^la^lcs clc w^a clccciún raci^mal clc I^^^
rcprc^^luclc^res.

• Pcrmitc f^rohar muchu más ráf^i^lam^nt^ un rcf^rucluctur ^rl

incrrmcntar^tir cl númcr^^ dc ccrrla^ fccunclarlas cn un licmf^u

nllnlm0.
• I'crmitc un^r m^tvor t^^cilicl^rcl f^ara f^r^>gramar rrur.<rmicnt^^s

cnU^u ^lifcrcntcs línras dc animalc^.
- Existcn vcnt^rj^rs sanitarias:
• E^acilita cl aislami^ntu clc la cxf^l^it^rci^ín, cvit^rn^lu la cnU^a^l,r

dc animalcs f^urlaclur^s frcntc a ^Irtcrmina^las cn^crm^^l^r^lrs.
• Ayu^la a cvitar la ciifusi^ín clc ^nf^rmrcl^rcics infcct^i-runta-

^^iosas f^or vía vcn^rctt.
^ Tamhi^n t^ncmos claras v^nt^tja^ ^Ic mancju:

• Pcrmitc utilizar animalcs ^1c mu_v ^lifrrcntc f^rs^^ y t^u^iari^^
^Itn^antc cl cruc^.

• Evita f^^rcliclas clc ti^mE^^^ c<m la m^+nta _v cl ^Icsf^lar.,rn^i^nt^^
clc Ios rcf^ruduct^^res.

- P^^r últinu^ I^rs vcnt^ijas cc<^n^ímicas:
•('on^c^uinu^s mcj^^res rcnciimicntus ^1^ f^ruclucci^ín ,rl utilir.ar

vcrracus ^1c mayur v^rlc^r gcn^ticc^.
• Disminuciún cl^l númcro ^Ic v^rrnc^^s, r^m ahc^rr^^ ^Ic rsf^aci^^,

alimcntaci^ín ^' m^rn^^ c1c uhra.
• Mavc^r unif<^rmi^la^l ci^ I^^t^s c^m ^Icstin^^ a nr.ltaclrru.

Pc^r tucl^^ cst^^, sicmf^rc ^fuc hahlcm^^s ^Ic cuhrici^ín n^+^
rcfcrir^mos dc f^^rm^r ^lirccta a I^r inscminaci^ín artificial
clc la ccrda. Pcr^> f^ara ^^f^timiiar esta nictr^clr^l^^^:í^r nrccsi-
tanu>s crm^iccr al`^unc^s asf^cct^^s imf^cn-t^rntcs yuc ^ryu^fan
a la afilicaci^ín f^ráctica ^Ic la t^cnica:
- La crvulacicín sr ^^n^^lucc cnU^c las ;(^--h huras ^Irsf^u^^

^1c iniciarse cl ccl^i, si hi^n cn I^rs f^rim^riz,rs sc ^rcl^-
lanla ^lus ^^ trrs h^^ras.

-('onsiclcramus cl momcntu ^I^ inici^^ ci^l rrlu ru:rn^l^^
la hcmhra manificsta f^^^r f^rim^ra v^^r innuwilii.aci^ín
antu cl vcrraa^, tcnicn^l^i cn cucnta ^fuc Ir^^ rcllrj^^s clc
inm^wilicla^l ant^ cl hun^hre sc^ manil^i^^^tan unas h^^r^rs
más t^rrclc.

- l:a suf^crti^ivcncia rlc I<^s ^ívul^^s cs ^Ic unas ti,r I_' h^^rrs,
v I^r cluraci^ín ^I^^ I,r cwul^rciún su^l^ s^r ^I^ unas (,
h^^ras. L<^s rsf^^rm^rt^^z^^ir`Ics ticn^n una ^luraciún más
lar^^a rn cl apar^rtu ^,cnital t^cmcninu, f^u^licn^l<i Ilc^.rr
hast^r I^rs 3O ^> 4O hc^rrs.

- EI csf^crmat^^zoiclc ncccsita ^rlrc^l^^lur ^I^^ unas h h^^ras ^I^^
f^rrmancnci^r cn cl U^act^^ ^^cnilal Irm^nin^^ f^^rra a^lyuirir la
^^caf^acitaciún".
Pc+r tanto, f^ar<r c^^nsc^uir cl mázim^^ nivrl ^Ic fcrtili^aciún ^Ic

I^^s óvulus lihcra^l^^s ^furantc la crvulaci^ín, la cuhrici^ín ^Ich^^rá
rc^rlizarsr I^^ más f^r^í^ima f^^isihlc ^r la u^^ul^rci^ín, i^lr^rlni^•nl^• ^I^•
h^I lU huras ant^s. (Fik. 7).

Existrn much^^s ctilu^li^^s s^^hrc ^I n^un^cnt^^ v Irccucncia ^I^
las cuhririoncs. f^cr^^ ^n la f^r~,íctirr ^I m^jur m^tucl^^ ^I^^ ruhri-
cicín cs cl yuc sc acla^^ta al mancj^^ n^n^n^al ^Ic la cxf^lut^rciún, v
cn la mav^>ría rlc I^^s cau^s lu yuc sc rralii.,r es inscminar a I^rs
cer^las cn rl m^^mcnt^^ ^fuc sc clctcct^r rl ccl^^ v^r int^rv^rl^^s ^I^
?^4 h<^ras micnU-as la crr^la resfxmda ,rl rsÚmul<i cl^•I vcrrac^^ ^^ a
la f^rucha dc f^rrsi^ín cn ^•I I<^m^^ am cl r^^l1cju ^Ic inniuvilii^^l-
ci<ín.

L^^ yuc si c^ cl^^ru c^ ^fuc cl nínt^^ru clc I^^ch^^n^s naci^l^is
vi^^^^s v la tasa clr ccmccf^ci^ín atuncntan c^m rl núm^ro ^Ir insr-
minaci^^ncs yuc sc rcaliian. sirmf^rc yuc la r^r^la cst^ ^n ccl^^ ^,
resEx>nd^r al rctlrjr^ ^Ic innuivilidacl. ( Fi^;. R1. -

En cuant^^ a la ^luraci^ín clc la cuhriciún, ^s fun^l,rmrnl.rl
cuan^l^^ sc rcaliia numta n^rturrl yuc I,r r^r^la c^t^ cún^u^l,l, nu
se f^r<^cluzcan f^crturhaci^m^s ^lurantr la cuhrici^ín, v la c^^,rcula-
ci^ín sca al mcnc^s cl^ ; minut^^s, sicn^l^^ f^rcfcrihlr ^ir ^ niinul^^s.
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Relación del número de montas por celo con el número de
lechones nacidos vivos y la tasa de concepción en el
siguiente parto.

tl

z tf^

1 ? 3

Numero de cubriciones por celo
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^ su
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Figura 8.

(^uan^lu s^ rc^ ► liia imcmin^tci^ín ^trti^icial cs ^Ir ^^r^tn imlx>rtanci^t
tcncr h^tcicnci,t un ticmpu mínimu cn la intrucluccicín clcl scm^n.

F:n cuantt ► al ^fluj^tmicntu czistc contritvcrsia: al^unus cstu^li^^s
clcmu^^tran yuc nc^ afccla a la fct'tilidad, mientras yuc t^tros
alirman yuc las ccr^las alujaclas cn ^^ruho tiencn mayor númcro
^1c hrr^lida^ cmhri^^narias tctn^ranas ^' pr^r tantt^ hcor tasa clc
h^trtc^s.

Ycro tamhién cs cicrtu ^luc rs w^ hrchc^ muv a^mírn en
^ranjas am ecr^las alctjad<rs en gruho clue suclen trncr ^cores
rrsultaclt^s ^le tasa^ ^1c hart<^s, ^lehiclt^ ^r yuc nu sc presta una
atcncitín in^li^^i^lual a tu^las v ca^la una clc las ccrdas. Por tant^>,
la clrcisitín dc alitjar las ccr^ias en jatrlas ^^ harc^u^s clcpcndcr<í
clcl ^t'ado clc amlrt^l cluc sc t'c^tliz<r ^Ic It^s animalcs ^' ^Ic 1<^s
cttnU^t^lcs cstahlcci^fus }^ara ^ictcctar las ccrcl^ts yuc c^istcn
imhrtxluctiva^ cn la cx}^I^>tacitín.

La alint^ntaci<ín ctur^rntc rstc hcrict^lt^ cs imht^rtantc.
Las ncccsicl^tclrs cncr^^ticas, dc hr< ►tcína (an^inoúciclin c^en-

cialcs) ^^ ^Ic bts mincralcs hásicits (st^^fiu, pitlasit^. Icíslitru v cal-
ciu) y clc uli^^tclctnctttus cn ccrdas rc^rcxluct<n^as sc ct>mhonen
llc:
- Las ^Icri^^acl^ts clcl mantcnimicntt^ ^Ic sus funci^+nrs vitalcs.
- La^ hru^luci^l^r^ hur ^I incrcm^nlct u^lisntinucitín ^1c su hesu

cctr}^ur^tl.
- Las hrithi^ts clc la acti^^i^lacl rchrtuluctura (crccimirnt<^ dcl

út^ru, fctus ^' las mama^).
- Las clc hru^lttcci<ín clc lechc ^iurante la I^rctacitín.

Eslas clt^s última^ cstán am^licitmacl^ts hr^r ^I tamaño dr la
cam^tcla, cl nún ►crit clc hartu ^Ir la ccr^la _v hcn^ cl a^mhimcnte
raci<rl ^lc I^t ccr^ia.

I_as ncccsi^la^lcs cncr^^rticas clurantc la gestaciún ^t^n ^Ic aprt>-
X111121C1t1I11CIllc UIl (il)-íi^`%u CIl Q<1SlC) ll^ Cl1I1tiC1'V^1CIlíII (1 Ill<lI11C111-

micnlu: un _'U-?O"6^ cn cl incrctncntt ► ^Ic hcsu c1e It ►s tcji^lut ^Ic
t'c^crva; ^' ^I rrstu rn la fctrtttacicín de dchósitc^s (fetc^s, anc,jos
^mhrit^narit^s, l^l,tr^nt^t v líclui^it^s) y^n cl tcjiclu mamariu. Estas
ncresi^l^ulcs nt^ s^m cunst^rntrs, aurnentanclt^ en el últim<^ trr-
ciu ^Ic I^t ^^esl^rci<ín.

Una ct^n'ccta ^flimcnt^rcitín nu im^lic^t cl prctht^rcicmar a la
ccrcla una racion clcva^la. ni h^ ►r cllt^ se a^nsigucn mcjt^res
t'csull^ ► ^lus hrcxluctirus. Ih hcchct, la ccrcla ^th^sa lien^ hrciblc-
mas har^ ► la salida a cclo, u^^ulacitín c inclust^ hrohlrmas nt^
sitlit rc}^rocluctiv< ►s, sinu tamhi^n ^1c a^lc ►mos.

l!n cxccst^ ^Ir alimcntacitín durantc la gestacibn ^1a lu^ar a
un incrcm^ntt^ ^Ic h^so ^^ ^l^l clchtí^itu dc «rasa hroclucicn^{ct

^fificuhaclrs dtu^antr rl partt^, incidicn^lo nc^^ativamcntc suhrc
I^r tnoviliiacitín ^Ic res^rvas cn l^,ctacicín c ittcluso st^hrc cl
consumo clc hicnsr^ en lactaciún. Pucclr fa^^urcccr tamhirn la
aparici^ín dcl síndromc MMA (mamitis, mctritis _v a^^alac-
tia).

Una alimcntaciún ^Icficicntc ciurantc la ^^estacicín ori:^ina
yuc la ccrda clispim^a ^Ic hocas rescrvas corhur^ ► Ics cn cl
parto, producicn^lu un aumentt^ dcl intcrvalt^ destetc-cuhri-
citín fér[il y una disminucitín de la ^rt^lifici^iacl cn rl
siguicntc parto, aunyuc el ^ropictarir^ crca yuc aparcntr-
mettte está rcchrcicndti sus c^^slcs.

Las dietas ^ie ^rstacicín dehcrían Ilcvar nivclcs clcvadits cle
lihra (^Ic t^ucna calidacl) puesto yuc las ccr^las aduhas ticnrn
^^ran cahaci^lacl har^t di;erirlas gracias a It^s micrt^organi^mt^s
del ee^lon, fav^^recienclo la velocielacl clcl tránsitt^ intcstinal,
mcj<^rando cl prristaltistno intcstinal _^^ recluci^n^lo Ic^s hru-
blcmas cle estreñimientc^.

fiCjClllílS, lilti CCI'Cli1S ^CS1í111tCti Ill'CCSlli111 I11C110ti l'IIUr^^líl C1C

la yuc cstarían r_lispucstas a amsumir. v csto intlu_vc rn su
compt^rtamient^+ hr^ulucicn^l<^ n^r^^iosisnu^ (st^hrc t^^dc^ cn
sistcmas ^ic hrt^cluccitín intcnsivt^s). Pt>r estt^ cs rccimicn^l^fblc

dar racitmcs ricas cn fibra, yuc sacian cl a^ctitt ► v ticncn un
cfcctc^ tranyuiliz^ ► ntc de las cer^la^ y hermitc a^1cm<ís ir ^rclc-
cuan^lo I< ► cahacicla^l dcl cstcíma^^o a lus cunsunx>s suhctiores
yuc han dc trn^r las ccrdas ^lurantc la lactacicín.

En cuante> a las nece^iclades pr^ ►tricas suclrn srr rccluciclas.
Ihntro dc las hrc ►teínas cs impt^rtantc tener cn cucnta lcts ami-
nt^ácidt^s escncial^s. ('uandu sc pr^^^lucc la ^li^^cstitín ^Ic las ht'c^-

Los tazones nuevos integralmente
de acero inoxidable le sacaran
una ventaja t^cpico economica.

Ecónomico
La ergonómia del vaso y el confort de

bebida nos han permitido obtener
durante todos nuestros ensayos una

elevada ganancia media diaria unida a
buenos indices de consumo.

i Nuevo !
Este bebedero compaclo en acero
inoxidable está formado por una
única plaza continua, lo que le
confiere una robustez a toda
prueba...

Prático
La forma cilíndrica del bebedero
rodea el hocico de los cerdos y evita

cualquier derroche de agua.
Además, la griteria, de acero
inoxidable, es ajustable, lo que
permite regular el caudal sin
cortar la entrada de agua.

Higiénico
Facilidad de lirnpieza inspirada

directamente en los
equipamiento de alimentación

colectiva : materiales sanos y
curvas generosas de fácil acceso.

De calidad
EI acabado de alta cahdad, digno de las mejores
granias. le perm'de utilizar el material con total
confianza

., ,
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teínas, ^stas se desdoblan primero en p^ptidos y estos a su vez
en aminoácidos que pasan al torrente sanguíneo, combinándose
después en un orden diferente al que tenían en las proteínas de
los alimentos, formando las cadenas proteicas propias del ani-
mal.

De los veinte aminoácidos considerados más importantes,
más de la mitad los sintetiza el animal, sin embargo hay otros
que no tiene capacidad para sintetizarlos y su aporte depende
en exclusiva de los alimentos; a estos aminoácidos se les deno-
mina esenciales y dentro de ellos los más importantes son:
lisina, triptofano, treonina y metionina. Un escaso aporte de
lisina provoca un retraso en el desarrollo fetal y como conse-
cuencia el nacimiento de lechones más pequeños. EI triptofano
actúa como prccursor de la serotonina, yue a su vez tiene la
función de regular el consumo de pienso de la cerda, con lo
cual favorece el consumo de pienso por la cerda.

Durante la primera fase de gestación se han de racionar las
cerdas para evitar morialidad embrionaria temprana como regla
general, pero el nivel aGmenticio dependerá del tamaño de la
cerda, la temperatura ambiente, el estado corporal al destete y
el tipo de ración.

Durante esta primera fase de gestación, la unión del embrión
con su madre (35 primeros días de gesta-
ción) es muy frágiL Cualquier factor estre-
sante puede romper esta unión y por tanto
la gestación. (Fi^. 9).

Los factores yue afectan al manteni-
miento de la gestación son:
- La alimentación: Ya hemos comentado la

importancia de no generar mortalidad
embrionaria temprana por exceso de
energía en las primeras semanas postcu-
brición; pcro parece yue este efecto esta
muy ligado solamente a los primeros días
después de la cubrición. Yarece yue es
extremadamentc imporiante restringir la
alimentación cn los 3 primeros días dcs-
pués de la cubrición para evitar cl efecto
señalado. En estos días se produce un
efecto negativo de los niveles altos de
energía sobre la tasa de producción de
progesterona y un incremento del por-

Número

durante siete días despu^s de la cuhrición puedc ucasionar la
p^rdida o muerte dc todos los etnhriones y la cunsiguicntc
salida a celo.

- EI alojamiento dc las cerdas: Ya hemus comentado anterior-
mente este punto, y únicamente añadir yue si sc drridc alc^-
jar las cerdas en grupo, tal y como prcconiza I^r nucva 1)ircc-
tiva sohrc bienestar dcl ganado porcino, deheríanws tcner
en cuenta las siguientes recomendaciones:

• No crear lotes muV numerosos de animales.
• Pruporcionar suticiente espacio para cada animal.
• EI suclo no debe ser resbaladizo ni irregular, para evit^u-

daños en las extrcmidades.
• EI acc;eso a la cornida y agua dehe ser cútnodo, impidiendo

las peleas.
• Evitar reagrupamienlos, traslados o situacioncs cstresantcs

durante los primeros 35 días de gestación.
- Lactaciones cortas: Las lactaciones demasiado cortas (infe-

riores a l^) 6 20 días) tienen una intluencia signilicativa suhrc
el número de lechones nacidos, el intervalu destetc-cuhrición
y la tasa de partos.

- Enfermcdades infecciosas: I^istint^^s agentes infecciosos c<^mo
Narvovirus, Enfermedad de Aujeszky, NIZltS, Leptospiras,

Pérdidas potenciales en la gestación

25 ^
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Óvnlos
liberados ^wlos

ertilí^^dos
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Figura 9.
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etc, uriginan un aumento si^nilicativo dc los retornos irre-
gulares a celo; tamhirn puedcn originar retornos regulares,
abortos _v disminución d^l númcr^^ dc Iechones nacidos pur
camada.
En dcfinitiva, el control d^ todos y cada uno dc los clcmrn-

tos yue participan cn cl proceso reproductivo de un^l explota-
ción de ganado porcinc^ dcbc considcrarsc dc formar purmc-
norirada en la gestión dc la granja, ya yuc dctennin^ln cl
funcionamicnto continuo dc la misma, v por ende su clicacia.

Encontrar el cyuilihrio enU-c los aspcctus sanit.rrios, nutricio-
nales, de manejo e instalacioncs v de bienestar cle lus rcpro-
ductores permitirán yuc los animales puedan cxpresar corrcrta-
mente su potcncial gen^tico y producir de un modo eficiente.

EI futtu-o dc la producción porcina pasa por d^>s ahernativas:
- Producción diferenciada, sc^ura v trazatilc.
- Producción competitiva desde la perspectiva dc optimiración

de costes de producción.
No sabemos a cicncia cierta cuál de las dos sc impcmdrá cn

un futuro próximo. Actualmente manda la segunda, pero pro-
bahlemente nos encontrenws pronto frente a una comhinación
de ambas, ya yue no existen razones de antagonismo yuc impi-
dan su conFlucncia. n

centaje de variación del diámetro de los embriones, lo quc
Ilevaría a una diferenciación mavor en el crecimiento con
incremcnto de la mortalidad emhrionaria.

En gcstación siempre se recomienda utilizar raciones ricas
en tibra, ya yue sacian y tranyuilizan a la cerda.

- El consumo de agua: Un consumo insuficiente de agua es
uno de los principales factores de riesgo en infecciones ascen-
den[es dcl tracto urinario. Así, una disminución en la ingesta
de agua predispone a cistitis-pielonefritis, vaginitis, metritis o
síndrome MMA.

Este tipo de infecciones, en el momento de la cuhrición.
están asociadas con retornos regulares a celo, debido a quc
reducen la viabilidad dc los gametos y/o intcrfieren en la
fertiliración.

Para luchar contra estos problemas es fundamental ase-
gurar un consumo adecuado de agua en cantidad v calidad
adecuada, el cual cstará muy influido por las temperaturas.

- La temperatura ambiente: La exposición de las cerdas a un
ambiente con elevadas temperaturas después de la cubrición
tambi►n se asocia directamente con una disminución de la
tasa de concepción y un incremento en la mortalidad embrio-
naria. Cuando el aumento de temperatura persiste al menos
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n las últimas d^cadas, cl principal ^>bjetivo de la
mcjora gcnética cn ganaclo porcino ha sido aumcntar
el porccntajc de magro en la canaL Con ello se satis-
faeía la demanda del mercado de carnes no grasas y
sc mejoraba la mejor eticiencia productiva de los ani-
males. Una reduccicín excesiva de la grasa dorsal en
la canal conlleva un descenso de la grasa intramus-

cular, lo que repercute en las cualidades organolépticas de la
carne y crea problemas tecnoló^icos en el procesado y conser-
vaci^ín dc la misma. En los últimos años, los gust^^s de los c^>n-
sumicl^^res han cambiado y se busca una carne con alt^^ c^mte-
nido en grasa intramuscular. Las vías para conseguir este nuevo

Fig.1.- Interacción entre tipo genético y peso al sacrificio en el crecimiento diario.

ohjetivo son diversas; la alimentaci^ín (de la cual no tratarcmc^s
cn estc trab^ ►jo), la gen^tica, la castraci^ín y el peso al sacrificio.

Un incremento en el peso de sacrificio da canales más ^rasas
y asegura altos nivelcs de grasa intramuscular pero a camhio
empcc^ra consiclerablemente la eonversión alimenticia. Dc ahí
yue las nucvas líncas de investigación genética penigan ^^ptimi^^u-
la el^iciencia alimentieia, el porcentaje magro en canal y rl cc>n-

tcnid^ ► lipídia^ eie la carnc. Las nuevas líncas I^umc, c^lr ►ctcri-
zadas por su huena pr^uluctivi^la^1, aparccrn cunw una atractiva
tllt^rn2ltlV^1 pO1" I^lti Cí^r^lClcrlti(ICí1S ticnti(1rIilIC'ti lIl' till Cíll'nl'.

Por otra partc, cl rctrasu dcl num^entc> dcl sacrificiu uhli^a a
castrar a los m< ►chos. pr^íctica pc^co frccucntc hast^l hacc purc^s
años cn España ^iondc tradici<malmcntc sc ha s^ ► crifira^lu c<>n
y5-100 kg YV. La castraci ►ín U^ac a^nsi^u un c^>stc ccun ► ín^ic< ►
u^ torno a las ^ céntim^>s/kg NV v cicrtc ►s rics^os sanitarios v
pcrjuici^^s en el hienestar ^iel Iechcín, pcr^^ incrc ►ncn ► a rl c^>nt^^-
niclo cic ^rasa intramuscular y cvita ul ^^I<»- scxual cn la carnc.

Por t ►x1o cst<^, resulta intcresantc a^mparar cl cfcctu ^Ic la
gen^tica y dcl pese^ al sacrificio en mach^>s castra^l^is y hcmhras
de ganado porcin^>. Un trahajo ^ir estc tipu ^Irh^ría ir ac^^mpa-
ñado dc un análisis dc la carne v^ir un cstuclio cam^ímiru yur
revele el verdadero intcr^s dc Ilcvarlo a la práctic^ ► .

Objetivo, material y métodos

Animales experimentales

Se utilizaron un tcrial ^1c 1(^l) ccrclr^s para cv^tluar cl rfcctu
del scxo ( ►nachos casU^a^lus < ► hcmbras). rl tipu ^^cn^tia ► patcrn ►►
y el pese> al sacril^ici ►> (1?O <í I^5 k^ PV ) sc^hrc Ic ►s par<ímctr► is
productivos. Las líne^►s genéticas patcrnas cstu^lia^las fucr^^n

Duroc Dan^s (DD) y Pictrain x Lar^^c Whitr (Nl.). La línr^ ►
materna rra la misma cn Ic^s ^1os casos: Lan^lracc x l.arrc

White. EI peso y la ccla^l al inicio fue clc 2^ kg y>(^ ^I, res-
pt.Cl1V1I1lCnll;. ^ti 8nIm211Cti sC ti^ICnIlCBrOn Uníl V^Z CIUC llll'^In-
zaron el pes^ de sacriGcio c1c acucr^lu ,^l ^1is^ñ< ► cxpcrimcnlal.

Instalaciones experimentales

EI ensavo productivc^ sc IIw6 a cah^^ cn cl ('cntr<^ ^I^
Pruchas cle P^^rcinc^ dc la .lunta clc ('astilla v I.^^ín ( H^^ntal-
billa. Se^ovia). Los animalcs sr al^ij^n^^^n a una dcnsi^l^l^l ^I^
l.lU m2/ccrdu en cuatr<^ naves c^m un t^>t^ ► I ^Ic 3? ^I^part, ► -
mcnt^^s. Las con^iicicmcs amhicntalcs s^ cunU-^>larun aut^^-
máticamcntc. EI cstucli^^ ^ic la canal sc rcalirú cn ^I m. ► ta-
der► ^ Alfrese (Se^^ovia).

Dietas experimentales

Las dietas expcrimental^s fucron fc^rmula^ias clc acurr^l^^
con las tablas FEDNA (l^)^)9) c igualahan ^^ ^xc^^lían I^^s
reyuerimient<^s dcl NRC (19^)H). Los picns^is s^ f^lhricar^m
en la fáhrica de picnsos ^lc ('<^pese S.A. (('ur ► , Scg ►wia) y
se suminish-^u^ ►m ad lihitum, cn i^orma ^r^lnula^la, a I^ ► lar^^►►

dc todc^ cl cnsayc^. Huho dc^s dietas: cchc^ clc ?^ a 7? k^ (^.^7^
kcal EN/kg y l,OI`%^ lys) y ac^ ► haclu c1c 7^ kg hast. ► cl sacrifici^^
(2.^35 kcal EN/kg y (1.71)'%, lvs).

Controles

En el cnsavo cn granja sr analiz<í cl crccimicnt ► > ^1c I<n^ma
indivi^iual v cl c^msumc^ v la c^mvrrsi^ín alimcnticia p^^r cl^par-
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tanlcnt ►^ cada I^l cl. Asimismc^, se contrul ►í la mortali^lad y la
^^^^sihlc inci^lrncia cJc enf^ermedades diariamentc.

En cl cnsavu dc matadcrc^ se estudiG el rendimiento de
canal, cl espesor dc grasa ^lorsal (medido entre la 3" y 4" últi-
mas custillas) y cl r^ndimicnto ^le picr.as nc^bles (lomos, jamoncs
y paletas) cn la canal.

Diseño experimental

Sc tr^ ► ta dc un diseñ^^ factorial c^m ochc^ tratamiente^s experi-
mrntalrs (? x? x 2) cn basc a dos scxos (castraclos vs hem-
hras), dos líneas gcnrticas paternas (DD vs PL) y dos pesos al
sacrifici ►^ ( I?O vs 1^5 kg). ('ada tratamiento sc rcplicó cuatro
veccs v ca^1a réE^lica estuvo fc>rniada por los cinco ccrdos que se
alojaron c^mjuntamcnte.

Análisis estadístico

Lus ^lat^^s fueron analizados conl^> un disc ►ic^ complrtamente
al azar usandc^ ^I ^r ►^crdimicnto GLM del payuete estadístic<^
SAS (l^)^)O). EI moclelo incluv^í los efcct^^s clel sexo, el tip^^

2700

2soo

2500

2400

CMD, g/d

2300 I

2200 I

EEM (n=8): 60 P=0,08

lzo

+-DD ^-PL

Peso al sacrificio, kg

135

ig. 2.- Interacción entre tipo genético y peso al sacrificio en el consumo diario.

^rn^ticu ^^atcrnc^ v^I }^r^o al sacrifici^^, adem^ís de sus interac-
ci^m«. Lus c1at^^s se prrrscntan cn una tahla como mcclias.

Resultados y discusión
F:I cf^rtu ^Icl sczu, la línca marhu v cl Eicsu al s^ ► crifici<^

^► ^hrr I ►^s parámrtr^^s E^rucluctivos se ^^rescntan cn el cuadro I.
L► ^s mach ► ^s caslr^ ► dos comier^>n un ^?`%, más ^^iens ► ^ (P <

U.(N11), crccirron un ;,3'%^ nl^ís rápido (P <O.Oi) v m^^strarc^n
un índic^ ci^ conversiún ^J`%, pcor (P < U,(X)I) qur las hcm-
hras. Eslos resuhados coincidcn am investi^acicm^s ^1c Leach et
aL ( I^)9(,). WrathcruE^ et aL ( ly^)K) y Au^s}^urger et al. (2(X)2).

La ^irc^^enie ^1c I^ ► línca DD rreció más rá^ido (9^17 vs 917
g/g: P< l),I)^) ^^ luv^^ nlcjor c ►nwcrsi^^n ^ ► limcnticia (?,(^-l vs ?,77
g/^; P< l),(XIl ) yue la ^1c 1< ► línca PL. Sun varios I^^s trabajos
yuc han c1em^>straci^^ ma^^or crccimicnto cn la línca Dur^^c yuc
cn otras líneas (McGlc^u^^hlin^^ ^t al., l^)titi; Tih^ ► u ct al., 1997),
n^^ sirndu tan hahitual el hecho de una me.j^^r c^mversi^ín en la
línca Dur^^c yuc en la Pictrain, cumo ocurre cn nucstro
ensav ►^. Est ►^s ^lat ►^s se clchen a yue la línea DD está ^^^nética-
mcntc mrjor^ ►cla para huena eFici^ncia alinlentaria y canales
ma^ras.

Los ccr^lc^s sacriticaclo^ a l ii kg comicron más picns^^ (2.59O
vs 2.-lhO ^^/^1; P<O,01) y tuvicrcm pe^^r conv^rsi^ín (?,74 vs 2.66
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CUADRO I. Efecto del sexo, el tipo genético patertw y el peso al sacrificio solxe bs rendimientos productivos
de cerdos en crectimierrtocebo'.

Sexo (S) Tlpo genético paterra (G) Peso sacrHicb, kg (PS) EEM Slgnlflcaclbn

C H DD P L 120 135 S G PS

gmd`, g/d 947 917 947 917 923 942 19 <0,05 <0,05 ns

cmd', g/d 2.622 2.422 2.504 2.540 2.456 2.588 60 <0,001 ns <0,01

ic, g/g 2,77 2,64 2.64 2,77 2,66 2,74 0.04 <0,001 <0,001 <0,01

' C: machos castrados; H: hembras.
DD: Duroc danés; PL: Pietrain x Large White.
EEM: error estándar de la media (n=4).
gmd: ganancia media diaria: cmd: consumo medio diario; ic: índice de conversión.

' Interacción entre el tipo genético patemo y el peso al sacrificio (P=0,06).
' Interacción entre el tipo genético patemo y el peso al sacrificio (P^,08).

g/g; P< 0,01) que los sacrificados a 120 kg, de acuerdo con
Candek-Potokar et aL (1 ^7). Nosotros observamos un aumento
de Hfi g/d para el consumo y de 0,05 g/g para la conversión
por cada incremento de 10 kg en el rango de pesos estudiado.
Asimismo, por cada ] 0 kg PV, Albar et aL (1990) encontraron
un aumento de 1(l0 g/d para la ingestión y 0,10-0,15 gJg para la
conversión en animales entre ] 15 y 135 kg.

Se detectaron dos interacciones entre el tipo genético y el
peso al sacrificio para el crecimiento (P = O,Ofi) y para el con-
sumo (P = 0,08): mientras el ineremento del peso al sacrificio
provocó en la descendencia de la línea DD un aumento de la
ganancia diaria (924 y 970 g/g) y de la ingestión alimenticia
(2.400 y 2.612 g/g), en la línea PL, estos parámetros apenas se
vieron afectados (921 y 914 g/g y 2.512 y 2.567 g/g para creci-
miento y consumo, respectivamente). Las interacciones se mues-
tran en las Fi^ur•as 1 y 2.

EI efecto del sexo, la línea macho y el peso al sacrificio
sobre las características de la canal se presentan en el cuadro
Il.

Los machos castrados presentaron canales más grasas que
las hembras ( 24,3 vs 21,1 mm de espesor de grasa dorsal; P<
U,001), lo que justifica su peor eficiencia alimentaria. Sin
embargo, no se detectaron diferencias en el rendimiento de
canal entre sexos. Por otra parte, las hembras mostraron mejor
rendimiento de piezas nobles en la canal que los animales cas-
trados (49,1 vs 4R,4%; P< 0,01).

La descendencia de la línea PL dio mavor rendimiento de

canal (78,9 vs 77,9%; P< 0,(^l ) y mayor espesor de grasa dor-
sal (23,7 vs 21,7 mm; P< 0,01) que la línea DD. Sin emhargo,
ambos tipos genéticos dieron similares rendimicntos en piezas
nobles. Estos resultados están acorde con los bucnos rendi-
mientos productivos presentados en granja por la línea DD y
son consecuencia de la selección y la mejora gen^tica cn los
últimos años, como se ha mencionado anteriormente.

Al incrementar el peso al sacriticio de 120 a 1 i5 kg no se
modificaron ni el rendimiento dc la canal ni el contcnido en
grasa de la misma, Sin embargo, el rendimicnto de las piczas
nobles disminuyó (49,4 vs 4f3,1 `%; P< 0,(x)1). Gu et aL demos-
traron que el crecimiento alom^trico de los jamones respecto al
peso vivo es inferior a la unidad.

Conclusiones

Los machos castrados comieron más pienso, crecieron m<ís
rápido y tuvieron peor conversión alimenticia yue las hcmhras.
Las canales de las hembras fueron menos grasas y prescntaron
mayor rcndimiento de piczas nobles que las de los animales
castrados. La descendencia de la línea DD mostró mejores
resultados productivos, canales menos grasas y similar rendi-
miento de lomos, jamones y paletas que la de la línea PL.
Sacrificar a 1^i5 kg deterioró la conversión alimenticia y cl ren-
dimiento de piezas nobles, sin embargo, resultaría interesante
ver si este deterioro se ve compensado con una buena calidad
de la carnc. n

CUADRO 11. Efecto del sexo, el tipo genétioo patemo y el peso al sacrificio sobre bs parametros de canal de oerdos '.

Sexo (S) Tlpo genétlco patemo ( G) Peso sacrfflcb, kg (PS) EEM Slgnlflcaclón

C H DD P L 120 135 S G PS

Rto canal, % 78.5 78,4 77,9 78.9 78.4 78.5 0.41 ns <0,001 ns

Grasa dorsal,
mm 24,3 21,1 21,7 23.7 22,4 23,0 0,99 <0,001 <0,01 ns

Rto piezas
nobles',
°h canal 48,4 49.1 48,9 48.6 49,4 48.1 0.31 <0.01 ns ^ 0,001

' C: machos castrados: H: hembras.
DD: Duroc danés; PL: Pietrain x Large White.
EEM: error estándar de la media (n=4).
No hubo interacciones.

Inn^nS, ^^,n,^nnr•s ^^ D^IN»^
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Perspectivas en me^ora
genética del porcino en Europa
JOAN TIBAU I FONT.
IRTA-CENTRE DE CONTROL PORCI. MONELLS.

n este artículo se pretenden apuntar al^„unas refle-
xiones entc^rno de I^^s aspect^^s cstratr:Qicos y tecno-
Ieígicos yue dcterminarán las c^rientaciones en la
mejora gen►tica dcl porcino cn el contexto europe<^
en lc^s próxim^s c^ños. Los calnbios que se est^ín
procluciendo cn este sector dependcn en ^ran
meclida dc l^^ evoluci^^n dc la distribucicín de la pr^^-

dueción porcina a nivel muncliaL Estos cambios estarán subs-
tancialmente condici^mados por factores ligados a la salud ani-
m^^l (y a la seguridad alimentaria) y clc política económica y
por la capacidad clel consumidor (ciudadano) de intluir en las
condiciones de produccicín (aspectos étia^s y medio-ambientales)
y de valorar la calidacl cliferencial de los pr^^ductos del p^^rcino.

En el contexto europeo, clesde la perspectiva del consu-
mid^r, la pr^^ducción p^>rcina intensiva pres^nta toda una
serie de cemnotacioncs desfavorahles que cst^ín incicliendo
de forma determinantc en Ie^s sistemas cle pr^>duccicín y en
su lcxali^ación ^cogr^ífica. Si hien I^^s consumidores se mues-
tran inyuietos antc la forma en yuc se ^^btiene la carne
entre sus criteri^^s de compra tiene preferencia la segw^idad.
el prccio y la c^mu^diclacl.

L^^s excedcntes cle la pr^iduccicín porcina europea (easi el
h`%^ ) cst<ín f<^rzand^^ un camhio cstrat^gic^^ a much^^s nivcles.
La s^>brepr^xluccibn dehc scr competitiva a nivel mundial v
hav zonas con una elevacla capacidad comercial (Estados
Unidos, Brasil _v el sudcste asi^ítia^) yue clisponen cle las
materias primas para la alimcntaci^ín a mcnor costc. Pucdc
haher p^n^ I^^ tanto un replanteamient^^ clc las i^mas pruduc-
toras dc p^^rcino y su reubicacicín ge^^^r^ífica.

Las cmpresas dc mcjora p^^rcina nc^ son ajcnas a las
demandas sociales <Intcs mcncicmaclas ni a lc^s cambios estra-
trrgicos del sector. La calidad de su material ^cn^tic^^ pr'rmi-
ten alcanzar ccm mayor ^^ menor eficiencia (según la capacidacl
de adaptacibn a lati amclici^mes de proclucción y mercado) las
preferencias del amsumiclor: precio y calidael. En este context^^,
los esyuemas de hihriclaciGn más cficicntes ser^^n ayucll^is yuc
sean cnpaces cle predecir las clcmandas de los mcrcados futuros
y recliri^^ir adecuadamente sus líncas ^cn^ticas.

EI porcino y la avicultura
Cacla día de fc^rma m<ís insistcntc la cv^^lucicín clc la prc^cluc-

ción porcina se est^í comparando con la avicultura de carne.
AI margen dc las ciiferencias zoot^cnicas (ritmo reproductivo.
uso de tecn^l^gicas reproductivas) existen condiciunantes
ambientales y de mercaclo yue alejan la producción avícola.
Mientras yue en la avicultura, prácticamente, cl único ohjetivo
es producir carne magra (sin transformar) a bajo coste, en pc^r-

cino existen atín alternativas comercialcs (cunsum^^ ^n ti^r,c<^,
industrializ<ICi^ín) yue puedcn satisfaccrsc am sistem^^s c1c pr^^-
ducci^ín difcrenciaclas (^cn^tica. alimcnt^^ci^ín. sexus, pe^^^s c1r
sacrifici<^, etc.).

En los paíscs cur^^peos. c^m una traclicicín t^astrun^ímica rcru-
nocida e^ posihle mantener un val^^r aliacliclu cn Icis pr^^^lurt^^s
elahorados, ecro sistcmas cle prc^dueci^ín ^- pre^ces,lcl^^ clifer^ncia-
clos. EI ecmcepto de "prucluct<x tradiciuni^lcs clerivacl<^^ clcl p^ir-
cinc^" clehe prescrvarsc a l^ula c^^sta cn ccmtrap^^sici^ín ^II r<m-
cepto gcnérico dc "carnc ^^<^rcina". EI tip^^ dc anin^alcs
utilizados (y en consecucnci^l su ^^ri^cn ^^en^tic^^) rs fund^lmen-
tal para garantizar la h^^mo^cnci^lacl (y las caractcrí^ticas scns<^-
riales) dc productos a^mcrciales ron un^^ calicl^ul clifercncial.

Si bien cn las estructuras c1e mcj^>ra ^^enrtica sc van acur-
tando las distancias entrc la avicultin^a v cl p^^rcinu, cl clcvaclu
cosle rel^ttivo del I^ch^ín respcclt^ clcl valc^r dc I.I canal de lus
animales sacrificadus, la import^lncia clc la c^lliclacl (cl^ la r^lnal
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Factores técnicos y económicos en engorde porcino.

y/o clc la carne) en cl pr^ciu dcl ^^r^^duct^^ cun^^rciaL v I^i ^Ic-
vacltl inciclcncia clc k^s conclici^mant^s ^^mhiental^s (sohrc la cfi-
ciencia t^cnico-ccon<ímica), facilitará cl mantcnimi^nto dc si^-
tcmas altcrnaliv<^s dc pr^^clucci^ín has,ld^^s cn c^+mhinacit^nc^
gcn^ticas difercnciaclas.

La genética y el merrado

La di^^et_^icl^lcl cle Ic^s pr<xluct^^s am^crci^llcs uht^^ni^lc^^ cn ^is-
tcmas de pr^xlucci^ín p^xo h^^m^^^^^n^^^s (variccla^l c1c sczc^^, lxs^^s
de sacrificio, niveles cle engrasatnicnt^>) ha sick> apr^wccha^la (ctm
cierto ^xito) en F_.spaña (y cn ^^tr^^s países eunip^^^s) lant^^ p^+r
lc^s matadcrc^s como pc^r las salas de clcspiccc. La clivcrsidacl cl^
las canalcs (y cle las piczas) ha lxxlid^^ satisfacer un amplic^ ^Iha-
nico de altcrnativas (circuitos) comercialrs. E^sla ^iluaci^ín crn^mus
yuc cstá sicndc^ supcrada pr^>^^resivamcntc.
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L^ ►s rclacioncs uni^lircccionalrs tradiricmalcs rntre la produc-
ci^ín v lu^ ^^tr^^^ cslahuncs c1c la caclcna dcl porcin^^ están cam-
hianck> nn^gr^si^^amcntc hacia una inter-de^enclencia hasacio rn
un^ ► }^<^lítica clr ralicl< ►d cn I^ ► ru^ ► I sc garanticc la trazahilidad c1c
I^>s ^ir^xluct^^s. EI aumrntu cl^ la conccnU^aci^ín cn la capacidad de
clcrisiún y la int^rnacionalizacibn en la prculucción p^^rcina tstá
fu ►ian^l.^ , ► I c► mjunto ^1c1 sector a la im^^len:rntacicín de progra-
mas cl^ ^ar^ ► ntía c1e calicl^ul t ►^tal (h<^mogeneida^l _v se^urid^ ►d).

Actualmcntc las inclust ►ias de la carne, para hacer frente a
las clcmandas rc^ulares (^^ cada vez más centralizadas) dc pro-
^luct^ ►s honu ►^^^nc ► >s clc k^s clistrihui^fores. exigen a los mataderos
(^ ► salas ^Ic ^Irs^^iccc) una mav ►>r estandariración cJc la materia
}^rima. EI us^^ ^I^ sistcmas aut^^máticc^s d^ prediccibn d^l por-
ccnt^ ►jc ^1c nr ►^^r<^ c1c la canal (<^ de las pieras) en matadrro es
un primcr ^ase^ hara la tipificacicín _v urdenacicín ^i^ las relacio-
nus cntrc la <^fcrta ^^ la ^lcman^la.

OU^^ ►s ^^ariahlcs, talts comu rl margcn ^ie prsos d^ las piezas
^^ su en^rasamicnto. ►^ hicn par:ímetros yue permitcn predecir la
c^ ► lidacl ^Ic la carnc (pt^, culoración, conductiviclad eléctrica,
nivcl cl^ cn^ra^amirnto inU^amuscular) ^stán sien^lc^ progresiva-
mcntc inror^x^rul^^s como c^^ndici^mantes rn las transaccioncs
c^^mcrcialcs.

Esta situaci^ín ^le conccnU^aci^>n y tipificacicín clc la d^mancla
cstá afcctanclu rlaramrnte la cstructura dc la producci^ín p^n^cina
(may^n^ amccnU^ación) y en dcfinitiva cstá f^^rzando la utiliza-
ci<ín ^Ic tih^^s ^^n^tic^^s más cstan^lariraclos. En este nuevu cun-
tcztu. I^ ► sclccci^ín ^^ mc.jora gcnétira del pc^rcin ►^ sc rcafirma
cum^^ un scct^^r clave yuc, aparte ^1c su efccto econ^ímico
^lircct^^ (multihlirativo y distributivu) sohre ^I pro^luctc»^, consti-
tuvc un ^I^mcnt^^ cstrat^gicu fund^ ► mental va yuc ^arantiza la
in^lrh^n^icncia cxtcric^r v la satisfacci ►ín ^1c las cxi^^cncias cle
ra^la sistcma ^ic hruducción y mc ►'cad<^.

(3s funclam^ntal rcconsiclerar cl or^ien ^^ la relaci^ín ele ^1c;pen-
clcncia cnU^r Ic^s cslahoncs ^Ic la radcna. EI producl^>r debcrá
huscar I ►►s tilx ►s ^rn^ticos m^ís acJccua^los ^^ara satisfaccr la
dcmancla clc hr^^duclus c^mcretos y eslar srguro d^ pcxl^r sacar
clc clla cl máxim^^ harticl^^.

Las bases genéticas: cambios en la selección

Nu^lcnws ^ ► I^irn^, ► r yu^ cn I^ ►s últim^ ►s ^1^^u^las sc han ahlicaclo
cn la sclccci ►^n h ►► rrin^ ► sistcmas ^Ic cvaluacicín ^^enética muy
eficaccs y^ ►c h^ ► n mcj ►^raclu ra^licalmente los ni^^clcs pro^lucti-
^^^^^ ^^ rchru^luctiv^^s ele muchas razas v líncas de animales. Esta
c►►mh ► >n^ntr ^cn^tira unida a I^ ► m^jora c1e I^ ► alimcntación. la
^,csti ►ín y cl ainU^^ ►I sanitariu ha hcrmiti^l^^ un aumcntc^ consi-
cl^rahlr ^Ic la eficicnci^ ► t^cnir^ ► ^lc las em^resas c1c hr^^^iucci<ín.

Ncrc^ la mcj<^ra ^^nrtica, ^ ► clifcrencia ^1c ^^tros factores hro-
cluctiv^>s, reyuicrr clc un ^Icm^ntu biológico limitaclu: la hase
^ ► ninu ► I. La aclccua^ia ^^^stiún (amtrol) de la ^cn^tica cs funcla-
mcntal hara a^e,^urar el re^nU^ol (clcE^endencia) ^1e ^^trc^s fact<^res
clr pru^lurci ►ín. Esta situaci^ín cstá sicnd ► > una rcali^l^ ►cl en la
mcjcira ^cn^tica vc^^^tal.

Las rai^as ^urcinas r<mstitu_vrn la b^ ►s^ sohrr: la yue sc stts-
tcnt^ ► n t ► ^^1 ►►s I ►^s c^yucmas ^le hihri^laci ►ín purcina. La sclccción
^1c I^ ►s eshcrirs anint^ ► Ics se hasa en la cleccicín (y us^^ prcferen-
cial) ^Ir cic ►-tus animalcs cumc^ r^productores (cn dettim^nto e^e
uU^< ►s) cn funci ►ín ^Ic c ►-itcrius csE^crífiros ^^ara srr r^u[iliza^l ►^s
(h ►i^^ritariam^nt^) cn los núclcc^s ^Ic sel^cci^ín. EI usc^ ^1c sisten^as
muy clicirntcs ^1c hr^^licci^ín cl^l val^^r ^^nttico, hasados en cl
análisi^ clr ^randes has^s cJc ^latos (^^rnealcí^icos. pr ►xluctivos y
rchr► ^cluctiv^^s) ^^ cn tecnolo^^ías cstacHsticas ha facilitadc^ la obtcn-
ci ► ín dc lín^^ ► s grn^tiras m^ ►y ^1iÍcrcnciaclas cn sus aptitudcs.

E=1 r^^rt^^ h^ ►siti^° ►^ (s ► ihr^ t<x1 ►^ cn caraclcres rc^^ru^lucti^^ ►►s v

En GRATAL GENÉTICA
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de adaptación) de la heterosis y de complementariedad hace
posible plantear esquemas de hibridación múltiples hasados en
combinaciones de líneas genéticas seleccionadas con objetivos
diferenciados. Cuanto mayor es el esfuerzo selectivo mayor
homogeneidad de las líneas y más especítico debe ser el tipo de
cruce v las condiciones de producción para alcanzar un resul-
tado óptimo.

Un productor de porcino puede tomar decisiones respecto
de la alimentación, el manejo, la sanidad y evaluar a corto
plazo el impacto económico del c^ambio realizado, pero los cam-
bios en los tipos genéticos de una explotación deben conside-
rarse con.juntamente con modificaciones del sistema productivo
si se quiere aprovechar todo el potencial acumulado en las fases
anteriores de selección v cruzamiento. Los resultados de estos
los cambios se aprecian a medio-largo plazo y muchos factores
ambientales enmascaran los resultados económicos.

La variahilidad inherente (micntras no sea una realidad la
clonación) a la diversidad genética de las poblaciones animales y
a las diferencias individuales de adaptación (interacción) con el
entorno productivo, no permite en ocasiones apreciar con clari-
dad el efecto directo de la calidad genética de los animales.

Las estructuras de selección

Las asociaciones de ganaderos de selección han tenido tradi-
cionalmente como objetivo el mantenimiento de la pureza y el
re^ stro de las genealogías. Desde la generalización de las prue-
bas de valoración de reproductores porcinos y la aplicacicín de
técnicas muy eticientes de selección, conjuntamente con la inter-
nacionalización de la producción y el comercio, se han produ-
cido cambios importantes. Mientras que en algunos países estas
asociaciones han prácticamente desaparecido, dejando paso a
empresas multinacionalcs de selección-hibridación, en otros con-
tinúan siendo la base de programas nacionales o regionales muy
potentes y competitivos.

En algunos países europeos, las asociaciones de ganaderos
estahlecen con carácter general los objetivos de mejora y las
estrategias más adecuadas a ohjetivos específicos y se hasan en
un sistema común de selección-utilización de los recursos ^^ené-
ticos basado la difusión masiva por inseminación artificial de
los mejores animales procedentes de las pruebas de valoración
de reproductores. En otros c^ ►sos, se observa una situaciún inter-
media en la que las cooperativas participan de forma conjunta
cn el programa de mejora en el ámbito nacional, manteniendo
ohjetivos en ocasiones bastante diferentes.

La cuota de mercado dc reproductores de las cmpresas de
selección de gestión privada está aumentando progresivamentc
en muchas ^onas europeas. La gestión integral de cstas estruc-
turas comerciales es compleja. EI alcancc multinacional de
muchas estas empresas (algunas creadas por organiiaciones)
reyuiera disponer (interpretar y utilizar adecuadamente) la infor-
mación procedente de granjas de selección, de multiplicación y
de producción v de mercados a veees ubicadas en entornos
muy diferentes. Es necesario un intercambio de inforn^ación bi-
direccional entre el obtentor y el usuario de las gen^tica, cc^n el
fin de ir ajustando la oferta a la demanda.

Un factor clave de las grandes empresas está en el elevado
coste de mantenimiento de un número suficientemente elevado
de líneas (con un número efectivo de reproductores suficiente)
para poder combinar hábilmente sus aptitudes (mediante cru-
zamiento) y satisfacer sistcmas de producción _v comercializa-
ción concretos.

Las empresas están aún lejos de controlar con precisión los
factores yue modifican (reducen) la manifestación del poten-

cial dc los animales yue producen y en concrcto I^ ►s intrraccio-
nes con el entorno productivo (climatulogía, factor humano v
productivo.etc.).Una altcrnativa es h^alar dc implrmrntar sistc-
mas dc producción más homog^neos y ad^ ► ptados a lus anim^ ► Ics
yuc ellos produccn con cl tin dc podcr rcducir las dcsviaci^mcs
entre animales (denU-o dc una ^ranja) y optimiiar la cxpresión
del potencial ^enético.

Estos sistemas dc producción cumplctos (animales, plan dc
alimentación, sanitario, ctc.) d^hcn satisfaccr la dcmanda drl
mercado (local, re^ional o inlernacional) y cl princip^ ► I rrto dc
las empresas de selección está cn demosU'ar la calidad d^ los
ani ►Y^ales suministrados a nivel comcrrial.

Nuevos objetivos de selección

Las estrategias de me.jora gcn^tica aplicadas h^ ►st^ ► huy s^
han centrado fundamentalmente cn la ohtcnción d^ ^ ► nimalcs
con una elevada capacidad (y vel^^ridad) de transl^>rmación de
pienso en carne magra. Estos ohjctivus de sclccri^ín son rrlati-
vamente fáciles de alcanrar ya quc prescntan una clevada hcrc-
dabilidad v una favorahlc correlación.

Esta tendencia ha propiciado la selccciún dc comhinariunrs
de genes de eficienci< ► productiva cn dctrimcnto du oU^as yur
favorecerían la adaptación dc los animalcs, las aptitu^lcs rcpru-
ductivas v las caractcrísticas de calidad or^^anol^ptic^ ► v tecnoló-
gica de la carne. En algunos casos sc ohsclvan anim^ ► I^s yue
tienen unas elevadas exi`^encias (rondiciunrs dc produrción),
muv sensihles a las dcficiencias sanitarias (reducción d^ la lon-
gevidad) y de manejo y con una calidad dc carne cucstionahlc.

La intcnsíficación (industrialiración) dc la pruducci^ín, cl
abandono de cicrtas práclicas ^^anaderas fundamcntales, la crc-
encia de yue los tratamientos vetcrinarios pudrí. ► n solucionar
la mayor partc de los prohlcmas de las explotaciunrs v I^ ► I; ► Ita
de perspectiva ante las demandas dc los consumidores (calid^ ►d
de carne) han puesto dr manil^iesto al^unas dc las drhilidades
de los animalcs actuales.

Estos nuevus rctos están incidiendo de forma impurtant^ cn
los nuevos criterios de scleccicín dc las cmpresas. Así, nurvus
ob,jetivos de selección (más cumplcjus y prózimos al pruduc-
tor) se están fonnulando:
- Eficiencia reproductiva: (kilos dc lechón dcstctado pun c^m-

hra a lo largo de su vida reproductiva útil).
- Capacidad de adaptación a^^randcs unidadcs dc producción:

interacción entre los animalcs v el sistcnu ► dc producción
(especialmcntc cl factur humanc^).

- Eficiencia productiva: capacidad dc U^anstormación d^ la pru-
tcína vrgctal cn animal (mínima produccicín d^ residuus
nitrogenados).

- Homogcncidad dcl producto: yuc afecta los aspcct^^s pro-
ductivos v de manejo (homugencidad dc camadas v lotcs,
planes alimcntación cl^icicntcs), como dc ^csti^ín dr la cxplo-
tación (peso de sacrificio ajustado a una mínimas v^ ► riaciu-
nes), como de calidad (homo^^eneidad dr las pier.as).

- Calidad tecnoló^^ica, or^anol^ptica y sensorial: mcjora dc la
calidad del producto final.
Algunos camhios se ^stán producicndo recientcm^ntc para

paliar las limitaciones de los tipos dc ^ ► nimalrs actualcs y ad^-
cuarlos a las nuevas demandas del sectur productor:
- Eliminación dc animalcs scnsihlcs al grn 11^ ► I cn I^ ►s lín^as

maternas.
- Evaluación del intcrés del gen Hal en las línras machu (!'ir-

U^ain ncgativos al estr^s).
- Reducción del uso dc las animalcs dc tipu Fiampshir^.
- Aumento del uso de animalcs la raza [)uroc.

XXXIV/MUNDO GANADERO/SEPTIEMBRE 2002



Generación PlCmarqTM:

PT1 consume menos, rinde más:

• Disminuye el índice de conversión (-0.082)
• Aumenta el porcentaje de magro en la canal (+1.16)
• Incremento de beneficio para el productor (+520 pts/animal)

/

MARCADOR

a

GENÉTICO PT1

EI genoma det cerdo contlene
miles de genes. Y sólo PIC
sabe cómo localizar uno que
mejora el indice de
conversión y ofrece mayor
porcentaje de magro cuando
se manifiesta.

Del esfuerzo realizado por PIC en el campo de los
marcadores genéticos (PlCmarqTM) surge el PT1:
un marcador del ADN que permite identificar, en
cualquiera de las líneas de PIC, aquellos verracos
portadores del gen MC4R cuya presencia garantiza
una mejora del índice de conversión del pienso y
una reducción de la grasa dorsal, aumentando la
deposición del magro.

PIC es la organización que dedica más recursos
al desarrollo de la biotecnología porcina. Multitud
de proyectos de investigación y años de
conocimiento acumulado, nos permiten poner ya
a la venta verracos seleccionados utilizando la
vanguardia de Ia técnica.
Bienvenidos a la nueva generación de
reproductores.

de la teoría a la rentabilidad
' Resultados obtenidos ba^o condiciones conlroladas
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Establccimiento de pautas de manejo adaptadas a I^^s nuevos
tipos gcnéticos (cuhricifín, alimcntación, ctc.).
Puesta cn práctica estudios de caractcrizacieín dc los genoti-
pos p^Trcinf^s: eficicncia productiva, calidad de canal y de
carnc con el fin dc constatar la adecuación de los animales a
las demandas dc IfTS pr^^ductores (y de los m^rcados).

Nuevas técnicas aplicadas al porcino
Much^ls cspcranzas v csfuerzos (técnicos y cccmcímicos) sc

están dirigiendf> hacia un mejor amf^cimicnto de las caractcrísti-
cas genéticas dcl porcino. La existencia dc ^enes que dc forma
determinante afectan a características productivas, repr^^ductivas,
de calidad o dc resistencia a enfe ►7ncdades está pcmi^ndosc de
manificsto a trav^s dc complejfTS (y cost^^sos) estudios en toda
Europa. En est^ momento diver^os proyectos de investig^ ►ci^ín
tratan de establccer la ubicación física (en quc lugar de los cro-
mosomas) de genes (ADN) con cfccto significativo en caracte-
lítiticas de interc;s. Otros grupos tratan de estableccr quc gencs se
expresan (RNA) a lo lar^o de la vida del animal y que factores
amhientales pueden estimular o frenar su rcexpresifín.

Con toda seguridad la utilización de marcadores gcnéticos
se convcrtirá en habitual en lf^s programas de seleccifín por-
cina. Los actuales avances ci^ntíficos peT7»iten la dctecci^ín pre-
coz dc animales portadores (y potenciales transmisores a su
descendencia) dc genes dc intcrés cn el porcino y la caractcri-
ZaCIOn ^cnCUCa dC tOS anlmatCS V dlVt'1-S2lS t:XpC1-ICnClati tlíln

dado resuhad^^s muy alcntadores para algunos caractcres.

N„^;e^

Noticias como ésta
no se presentan todos los días
Porque en el Grupo Polichem cada producto se lanza después de asegurar que los resultados van a

ser satisfactorios, que los problemas van a ser resueltos.

Oxipol conciene oxitetraciclina al 20% de actividad y está indicado para el tratamiento de infecciones

en cerdos producidas o asociadas a gérmenes

sensibles:

Enteritis bac[erianas
Rinitis atrófica
Leptospirosis

POLICHEM, S.A.
L A 0 O R A T O R I O S

Algunc^s d^ Ios avances t^cn<Tlcí^^icus alcaniad^^s rst^ín d^s-
pcriando últimamcntc una gran cxprctaclun ln CI srctor purcinc^
(aumentcT dc la prolificidad o dc la ^^rasa intramuscularl pcru a
nivel pr^^ctico será preciso evaluar adreuadamcntc las implica-
cioncs colatcralcs en fTtr► TS caract^res v ^I hal^tncc c^TSlc-h^ncticifT
dc: su implcmentación ccTmcrciaL ('onu> cjcmplf^: cl halancr
cntrc aspcct^^s claramcntc pusilivos (mayor p^Trccntajc d^ m^l-
gro) y nugativcTS (nurrtalidad, calidad dc carnc) dcl ^rn dc scn-
sihilidad al cstrés (Hal) cn las p^^hlacic^nrs p<n^cinas cstá aún
cuestionad^^ en algunus sistcmas d^ pr<^duccifín.

Aparic dc las aplicacionc^ cn la sclccci ►ín purcina lati t^cnicas
de gen^tica molccular ticncn un int^r^s cspccial cn ^I campu dc
la tr^ ►tabilidad gen^tica ccm cl fin dc asugurar cl fn-igcn (animnl)
de I^^s productos dcrivadc^s dcl pf^rcin<^.

La inscminacic^n artilicial cs una hcrramicnta fundamcntal
cn la difusifín del progr^so gcn^lic<T y cn algunos paíscs dcl
nortc dc E^n-upa ha sid^^ la clave d^ k^s avanc^s gltThal^^ (cuali-
12111VOti V CUanllt^lUVOti^ dt', tiuti SISII'nllhti dC prlldUCClI)n. L<l pr^ICtl-

ca dc la inseminacifín artificial pcrmit^ rl u^u dc anim^llrs d^
mavor calidad ^^riginad^TS p<n- una mavur presiún dc s^l^ccifín y
la difusi^ín dc sus cualidadcs cntrc ttn mav ►>r núnTCru dc dcs-
cendicntcs. p:n t^rmin ► TS gcncralcs, csta tccnfTl ► Tgía rcducc cl
costc por cerda cuhirrta v permitc un maycTr cuntrfTl scThrc la
calidad dcl scmcn con r^laci^ín a la monta natural.

Los avanccs cn la criorcroscrvaci^ín drl srmcn v d^ ItTS cm-
hri<mcs pcrmiten au^^urar un us<^ pr^^^!resivcT (aunyuc limitadt>)
en las empr^sas de scl^ccifín. Su aplicaci<ín scrá justificahl^
tant^ cn vistas ^^ la c^Tnscrvacifín dr líncas f?cn^ticas ct+n un
intcrés mc^mcntánec^ limitadu (a pcsar dcl rctrasu ^^cnrtic^T)
como dc caras a la cmi^racicín c impl^lntarifín ^^cn^tica dc p^+-
hlacioncs cn r^^nas grcn^ráficas distantcs.

La ^^htcnci^ín dc animal^s trans^^^nicus (y /fT) la cl^m^lci ►ín
somática sc pcrlil^ln asimism^^ c^^m^^ t^cnulugías cicnlíficas apli-
cablcs a mcdio plaz^^. EI alrlncc dc su implcmcntaciún ^I nivcl
pr^^ductiv^^ cs dc difícil prcdicci<ín. L ► ^s (ciudad^lnus) c^Tnsumi-
dores cur^^peos manifi^st^ln una cspccial s^nsihilidad antc cstfTs
avanccs que pucdc limitar (sin^i impcdir) su d^^^lrrullu. Dcsdc la
perspcctiva actual, crcumos yuc uTl^^ cn ayu^ll^TS rasus rn quc
sc pucda justificar Lu^a mcj ►^ra (evidcntc) dc la rllidad (tT sc^u-
tídad) inalcani.ablc p^^r oU-as vías ^^lará dispu^stu a accptarl,ls.

Algunas conclusiones
L^I c^mccnU^aci<ín d^ la pruducri^ín• clahuraci^ín v disU-ihucifín

cstá prov^^cand<^ una pr^>^^resiva limitaci^ín dc las altcrn^ltiva^ dc
suministro dc rrprr^ductores. Las cmpresas y ^squ^m^ls dc scl^c-

ción dchcrán scr capaccs dr ^Tfrcccr, cn cl fulur^T innT^di^ ► tt^, dc

forma continuada, un númrr^T dc anim^ll^s rstandarix^ ► d^+. ^Ic-

V21d0 V COn ^^al-ílntlati tianlt211-lati íl t11S ^^I-i1n^llS dC tll'l1dUCClI)n.
La nuc^^a situaci<ín fav^Trrccrá la c^msulidaciún d^ pr^n^ram^h

^^encaiccls (con una hasc <tnim^ll s^ílida) quc ^;aranticcn un sumi-
nistrf^ rcgular dc animalrs (ahu^las) ^I las ^^ranjas d^ nTUltiplira-

ci^ín ligadas unidircccitmalmcnt^ c^m ^^ranjas d^^ pruducciún. La

inf► rrmacifín quc las ^rlnjas dc pr ► ^duccifín rcvicrta ^I It+s núclcus

de sclcuicín scr^í I'undamcntlll paI'<l R'lIIT1^^Ir tiuti cl'Ill'I-IC1S lIC sclcc-

ci<ín (qui^á muy difcrunciados) y cn distrihuir sus animalcs rn

contcxtos pr ► xluctivus yu^ aprfwcchcn las difrr^ncias adcruada-

mcntc. EI suministr<^ dc rcpr^Tduct^Tres dchcr^í acumpañarsr dc

scrvici ►^s t^cnic^^s dc aptT^'^^ a los am^pradt^res quc ^ISC^^urrn un

OpllmO apl-l)VC'Ctlilmll'nill dl'^ pOll'nCl<I^ 4;l'nlall•(1 dc tlri :InlmlltCS.
Las nucv^ls tccn^^ltTgías (^^cn^tica nwlccular) ^Iplir,ldas ,I la

mcj ►^ra y la dilusi ►ín dcl pr^Tgres<T ^cn^tico sc ^cncralii^lrán pcr ► T
dcbcrán dcnu^strar su clicacia rcal a nivcl aTmcrrial c inclusu la
accptaci ► ín (U-^Ins^^rnia^s) p ► n- partc dcl cunsuntidur. n
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La enfermedad de Aujeszky
MARGARITA MARTÍN.
ENRIC MATEU.
DPTO. DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y EPIDEMIOLOGÍA.
FACULTAD DE VETERINARIA DE BARCELONA.

a enfermedad de Aujeszky es una infeccibn causada
por un herpesvirus, yue afecta principalmente al
ganado porcino y de forma esporádica a otras espe-
cies como rumiantes, carnívoros y conejos. En los
animales jóvenes se observan signos respiratorios y/o
nerviosos, mientras yue en los adultos puede ser
asintomática o causar problemas de tipo reproductivo

como aburtos, nacidos muertos o infertilidad.

Etiología

EI agente causal de la enfermedad de Aujeszky es el Her-
pesvin^s suis L Puede cultivarse fácilmente en el laboratorio uti-
lizando embrión de pollo, cultivos celulares de origen porcino y
diversas líneas continuas (PK-IS,Vero, MA-I(>4) produciendo
un efecto citopático consistente en la aparición de cuerpos de
inclusión intranucleares y sincitios.

El virus es de tipo DNA y posee un envoltura con impor-
tantes estructuras glicoproteicas en la superficie, entre las yue
destaca la gB y la gE por sus implicaciones en el desarrollo
de vacunas marcadas y de técnicas de diagnbstico serológico
que permiten diferenciar entre animales infectados o vacuna-
dos.

Se reconoce un único tipo antigénico, aunyue existen cepas
que producen de forma predominante cuadros dc tipo respira-
torio o nervioso.

El virus de la enfermedad de Aujeszky es sensible al éter y
se inactiva por acción del calor y los rayos U.V. Los desinfec-
tantes a base de hipoclorito de sodio, el formaldchido y los
detergentes son muy eficaces para conseguir su destruccicín.

Epidemiología

El virus de la enfermedad de Aujeszky puede infectar a la
mayoría de mamíferos a excepción de los primates superiores,
incluído el hombre, aunque su reservorio es el cerdo yue es la
única especie yue puede sobrevivir de forma natural a la infcc-
cicín. Otras especies como el bovino, el ovino o los carnívoros
son hospedadores terminales que mueren a las pocas horas de
iniciarse la infección (^3H-72h) por lo que su contribución a la
diseminacián del virus es prácticamente nula.

En determinadas zonas el jabalí podría actuar como un reser-
vorio de la infección, y en diversos estudios serológicos se indi-
can prevalencias entre el 0,25% y el ^6% en cerdos salvajes
de diferentes países.

La enfermedad de Aujeszky está presente en muchos dc los
países yue poseen una producción porcina industrializada. En
Europa la situación epidemiológica es variada ya que en los
países nórdicos, Gran Bretaña, Suiza y Austria la infección está
erradicada, en otros países como Alemania, Francia y Holanda

los programas de erradicacicín están muy av<Inr.ados, en tanto
que en los paíscs del sur dc Europa la cnfcrm^dad dc Aujcszky
continúa siendo un prohlcma mu_v eztcndido run clcvadas prc-
valencias ( Figura 1). En relación a lus país^s randidatus a per-
tenecer a la UE la situacicín cs diversa (Cuadro 1).

La transmisicín de la infccción ctttrc ccrdus sc pucdc produ-
cir por todas las secrecioncs o excrccion^s, aunduc I^t furma
más habitual dc contagio es a través ^Ic las sccrcciones respira-
torias. Lus fcímitcs (hotas, monos, matctial de trah^ljo, ctc.) pu^-
den ser una vía dc cntrada de la infcccion, particularmcntc a
través dc aquellas personas yue, por su profrsicín visitan nume-
rosas granjas como vetcrinarios, comcrciales, ctc.

Por otra partc, debc tcnerse en cuenta yue el virus dc la
enfermedad de Aujcszky es uno dc lus pocos palcígcnos ani-
males quc pucdcn transmitirsc por cl airc a varios kikímcU-us
de distancia.

Divcrsos estudios epidemiológicos han analizado los factor^s
de ricsgo para la introducción y diseminaricín dc la inf^ccicín
(Cuadro 11). A partir de los datos ohtcnidos sc han dctcrmi-
nado divcrsos factores clavc para I^I introduccicín o r^introduc-

Cuadro I. Estatus fi^elrte a la errfennedad de Aujeszky
en los países del Este de Europa.

Fuerrte: A partir de Medveczky, 2000.

Países libres* Paises endémicos Sin datos

Eslovenia (1996) Albania Bielorusia

Estonia (1994) Bulgaria Bosnia
Letonia (1997) Croacia Kosovo

República Checa (1998) Eslovaquia" Lrtuania
Hungría" Macedonia
Moldavia Rumania
Polonia"" Yugoslavia

Ucrania
Rusia

* Entre paréntesis figura el año de erradicación.
** Países cuyo objetivo es erradicar la enfermedad en un futuro próxnno.
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ción dc la infcccicín en una granja: la densidad de ccrdos en la
rc^^ión, cl origcn dc la rcposición, cl control seroleígico de las
nuevas entradas, la distancia mcdia entre ^^ranjas v la realizacidn
de cuarcntcnas. La cxistcncia de engorde en la granja y su
estado dc infeccicín son los principales factores yue mantienen
el virus cn la cxplotacicín.

DenU^o de una granja de ciclo completo, las reproductoras
infcctadas dc forma latcnte son cl reservorio de la infección.
Dado yue en la actualidad se vacuna de forma rutinaria, no
suelen cxistir manifestaciones clínicas, pero el estr^s del parto y
las fascs finalcs dc la gcstación puede inducir la reactivación
de infccciones latentes yue se transmiten a algunos lechones
de la camada. Estos yuedan protegidos por los anticuerpos
matcrnales prácticamcnte hasta su entrada en el engorde,
momento en el cual empieza a producirse una recirculación
masiva de virus si el protocolo vacunal no es el adccuado.

La discminacion dc la infección en los engordes es una
fuente dc reinfccción para el resto de la granja. Si la reposición
se selccciona enU^c las hcmhras de la explotación sin realizar un
control serolcí^^icu previo, éstas reintroducen el virus en la po-
blacicín dc rcproductoras y el ciclo sc cierra.

La v^lcunación es un elemento clave para detcner la difu-
sicín del virus dentro de una ^ranja o entrc ^ran.jas. Desde el
punto dc vista estrictamcnte epidemioló^ico, la introducción dc
un protocolo adccuado dc vacunación en los cngordcs dismi-
nuvc drásticamentc la pruhabílidad de contagio.

Patogenia

La infección por el virus de la enfermcdad de Aujeszky se
producc por vía respiratoria. La primera multiplicación tiene
lu^^ar cn el punto de enU-ada v se^uidamente el virus alcanra el
sistcma ncrviosu central (S.N.C) a travca dc los ncrvios olfato-
rio, tri^^^mino v^^losofaríngeo. El resuhado es una mielitis v
menin^!oencefalitis no purulenta a este nivel. Algunas cepas
tamhi^n provoc^rn n^umonía cn csta fase.

La viremia posterior facilita la diseminación del virlrs al
S.N.('., pulmoncs y el resto de órganos, aunyue el cuadro clí-
nico pucdc prescntars^ independientemente de la viremia.

EI virus sc exrrcta en ^^ran concentracicín mediantc las secre-
cioncs respiratorias favorcciendo la transmisión por contacto
directo o por el aire. Los animales inl'ectados comienzan a
cxcrctar virus dcsde lus ? días post-infeccibn prolongándose
hasta 1(^14 días. Por utro lado, la infeccic^n de los macrófagos
alveolares y la necrosis focal de los ganglios linfáticos causan
una marcada disminucicín de la capacidad de defensa frente a
esta v olras infccciones de tipo respiratorio.

En las ccrdas ,^estantcs, el virus atraviesa la barrera placenta-
ria produciendu muerte embrionaria cun reahsorcicín, abortos,
muertc fctal v momificacicín. En los machos, el virus tamhirn
alcanza cl tracto gcnital _v se excreta con el semen, colahorando
con la discminacicín dcl virus.

Dc torma común se desarrollan intecciones latentes en cl
^^am^lio tri^^^mino v otras ^íreas del encéfalo, pudiendo reacti-
varse la infeccicín cn situaciones dc estrés o mediante la admi-
nistracicín de glucocorticoides. Esta reaetivación sc acompaña
dc una nucva excrecicín vírica de aproximadamente 7 días de
duracicín yue puede o no estar acompañada de signos clínicos.

Immunidad

En la respucsta inmunitaria frentc al virus dc la enferme-
dad dc Aujeszkv intervienen componentes tanto humorales
(anticucrpos neutralizantes) comu celulares (principalmente lin-

focitos T citotóxicos).
Los anticuerpos neutralizantcs sc desarrollan aproximada-

mente en una semana desde el inicio de la infeccicín. Su fun-
ción principal es la eliminación dc los viriones lihres en cl
plasma o en los fluidos extracelulares. Sin emhargo, diversos
estudios han demostrado yue los niveles de anticuerpos neu-
tralizantes no se pueden correlacionar de torn^a fiahle con el
nivel de protección clínica.

Los linfocitos T citotóxicos yue se generan en el rurso dc la
infección tienen como función principal la destrucci6n de las
células infectadas y, por tanto, la eliminacicín definitiva del virus
del organismo. Se ha demostrado que la protección clínica se
correlaciona con las respuestas inrnunes dc tipo celular.

Es interesante resaltar que el desarrollo de estos mecanis-
mos tras la vacunación es fuertemente dependiente del tipo de
vacuna utilizado. Así, las vacunas inactivadas inducen respuestas
predominantemente de tipo humoral, como lo demuestra cl
hecho de su escasa capacidad para generar c► lulas "I' de memo-
ria. Por el contrario, las vacunas atenuadas ^eneran una res-
puesta tanto de tipo humoral como celular.

Iá^dNnicn. pie^^nlencia ek^^aAa

^ Fasc avuvada de en^adiraciM

^ Paíse< lióres

Fig.1.- Situación epidemiológica de la enfermedad de Aujeszky en la UE.

Un fenómeno interesante v con una cierta repercusión en la
transmisión de la enfermedad es la capacidad del virus para
estahlecer infecciones latentes, particularmente en el sistema
nervioso v linfoide. Este fenómeno de latencia se caracterira
por una nula actividad replicativa del virus yue, hajo determi-
nadas condiciones (estrés, etc.) puede activarse.

Diversos estudios han mostrado yue los fenómenos de laten-
cia puedcn disminuirse considerahlemente mediantc la vacuna-
ción con vacunas atenuadas via intranasal, prohahlemente
hasadu en fenómenos dc interfercncia c inmunidad entre las
cepas de campo v vacunales. Esta protección frente a la latencia
cs máxima con la cepa vacunal Bartha administrada por vía
intranasal o la 7^3 vía intramuscular.

En relación a la inmunidad pasiva de origen materno, cahe
resaltar yue induce proteccicín clíniea a los lechones durantc
un período que puede llegar a las 16 scmanas de vida. Sin
cmbargo, con los protocolos actuales de vacunación de las
reproductaras se aprecia una declinación evidente de los niveles
de anticuerpos maternales en lechones a partir dc las 10-12
semanas de vida lo que va a producir una "ventana inmunoló-
gica" en los animales si la vacunacibn de los lechones no se
ajusta a esta disminución de los anticuerpos maternales.
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Cuadros clínicos

La presentación clínica de la enfermedad de Aujeszky no es
única, ya que va a depender de factores como la virulencia de
la cepa de virus presente, la dosis vírica o la edad de los ani-
males. La gravedad cs mayor cuanto más joven es el individuo
y a medida que aumenta la edad el cuadro se va haciendo más
leve e incluso asintomático.

La existencia de inmunidad previa como consecuencia de los
planes de vacunación intensivos que se llevan a cabo actual-
mente, aunque no evita totalmente la infección, sí que limita la
extcnsión dc los brotes de enfermedad y puede atenuar los sig-
nos clínicos asociados.

0-28 días de edad ( pre-destete)

En los lechones más jóvenes desprovistos de inmunidad
pasiva la enfermedad se inicia tras un breve periodo de incu-
bación con vómitos y fiebre, a lo que le sigue un estado de
depresión con temblores e incoordinación, espasmos y rigidez
cervical. El curso es más breve cuanto más jóvenes son los
lechones, y suele terminar con la muerte del 1(>O% en el caso
de los recién nacidos y del 50% en los lechoncs de 3-4 sema-
nas.

4 semanas-5 meses de edad (post-destete y engorde)

EI período de incubación es de unos 5-7 días y comienza
con un pico de fiebre, anorexia y vómitos ocasionales durante
los primeros días dc la enfermedad. Hacia el 4° día aparecen
los signos nerviosos consistentes en temblores e incoordina-
ción especialmente de las patas traseras. El cuadro nervioso
puede agravarse presentándose convulsiones, postración y
mucrte en un plazo de 1-2 semanas.

En algunos brotes y en rclación con el tropismo de la
cepa implicada, el cuadro clínico puede estar acompañado
de signos de neumonía. Actualmente la forma respiratoria
es la de presentación más frecuente en los cebaderos.

AfIUItOS

La infección natural puedc ser asintomática o con signos
de anorexia, pero es frecuente observar incremento de tem-
peratura acompañada de tos, salivación, otros signos respira-
torios, constipación y depresión. La recuperación se produce
después de unos 4-5 días, y en raras ocasiones pueden pre-
sentarse signos nerviosos y mortalidad (2%).

suele presentar tambi^n Icsioncs necróticas. En cl caso dc los
vcrracos las lcsiones más significativas sc limitan ^i los túhulos
seminíferos de los testículos, al prepucio y al pcnr.

Las lesiones microscópicas son más constantes v significativas
en todos los casos. Fundamcntalmcntc sc cncucntran cn cl
S.N.C. por lo quc la cxtracción dc la masa ccrrhral dch^
hacerse cuidadosamcnte durantc la nccropsia para rcalizar un
estudio detallado. Estas lesiones consistcn cn una mcningocn-
cefalitis difusa no purulenta, m^ís intensa en la cortcza cerchral
y cerebelar.

El estudio microscópico dc otros órganos (tonsilas, ganglios
linfáticos, pulmón, glándula adrenal, músculo) mucsU-^i la prc-
sencia de árcas de nccrosis más o mrno, cxtcnsas y dc c^lulas
con cuerpos dc inclusión intranucelares.

Diagnóstico

Actualmente el diagnóstico de la cnl-crmcdad dc Aujcszky
pasa necesariamente por el lahoratorio, va quc la gran m^ ► vuría
de las explotaciones porcinas utilizan vacunas para su rontrol y
los signos clínicos qucdan atcnuados o limitados a grupus cun-
crctos dc cdad.

En caso dc granjas no inmuncs quc nu utiliccn ninguna
vacuna (explotacioncs oficialmcntc lihres dc Aujcsxky), la cnfcr-

Cuadro II. Factores de riesgo relacionados con la
irrtroducción y diseminación de la enfermedad de Aujeszky.

Factor Riesgo estimado (OR)* Fuente

Presencia de engorde 2,1 Boelaert et al, 1999

Infección en los engordes 13.5 Morrison et al., 1991

>70 reproductoras 3.9 Bcelaert et al, 1999

Densidad de cerdos en la región 9,4 Boelaert et al, 1999

Reposición extema 6,1 Leontides et al.. 1994

Distancia entre granjas Q,5Km 9,5 Rodríguez et al., 2002

No hay control serológico 18.1 Rodríguez et al., 2002

Cuarentena de la reposición 1.4** Anderson et al., 1990

* OR = Odds ratio. Indica el riesgo. Así, una OR de 2 en el caso del factor "presencia
de engorde" indica que si la granja posee un engorde tiene el doble de probabilidades

de estar infectada que si no lo tiene.
** Reducción del riesgo de introducción de la infección por cada año que se haya

realizado cuarentena.

Un 50% de las cerdas gestantes abortan o se inerementa el
número de nacidos muertos o momificados. En el caso de los
verracos se aprecia una disminución de la calidad del semen
durante 1-2 semanas.

Lesiones

La necropsia de los animalcs muertos en un hrotc dc cnfer-
medad de Aujeszky muestran pocas o ninguna Icsión apreciable
a simple vista. En los animales más jóvenes es posible observar
lesiones congestivas y petequias en los ganglios linfáticos y en la
corteza renal.

En las tonsilas de los lechones más jóvenes pueden obser-
varse áreas necróticas blanquecinas. Si se ha desarrollado una
forma neumónica, el pulmón adquiere una tonalidad rojo oscura
en los lóbulos más craneales con edema de los septos interlo-
bulares.

En los fetos abortados se pueden apreciar focos necróticos
blanco-amarillentos en hígado, bazo y pulmones. La placenta

medad podtía reconocerse fácilmente por la aparición simult^í-
nea de abortos, nacidos mucrtos y momificados, signos ncrviu-
sos cn lactantes v rccién dcstctados, _v dc cuadros d^ tos _v
apatía en ccrdos de engordc.

Además. en otras cspecies como pcrros, gatos o rumiantcs
que estén en contacto con los cerdos infcctados, sc pres^nta
un cuadro dc prurito intenso y mucrtc muy signilicativu dc csta
infección.

La confirmación dchc hacetsc sicmprc cn rl lahuraturio:
- Aislamicnto del virus: A partir dc ccrchro, pulmón u haio

de lechones con infección aguda. Las muestras d^hcn
enviarse rápidamcnte al lahoratorio rcfrigcradas, y pr^^ccsarlas
cuanto antes. Si no es posihlc las mucsiras de rstudiu dchcn
congelarsc a-70 "C para conservar viahle cl virus y ohtcn^r
su aislamicnto más tardc. EI cultivu sc Ilcva a caho ^n líncas
cclulares durantc al menos 1 scmana para dcmostr^tr rl
efccto citopático rtracterístico, dchi^ndosc confirmar postc-
riormentc con anticucrpos cspccíficos.

- La detección del virus de la cnfcrmcdad dc Aujcszky cn lus
tcjidos puede realizarse sin pasar por cl aislamicntu utili-
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rando técnicas de inmunofluorescencia (requiere enviar tejido
fresco) o inmunoperoxidasa (tejido previamente fijado cun
formol ).
Mediante técnicas de biología molecular, como la reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) o hibridación in situ se
consigue demostrar la presencia de DNA vírico: Puede
cmplearse directamente sobre muestras de tejido obtenido
en la necropsia, o dc hisopos nasales, de tonsila o muestras
de semen. También son útiles para identificar virus latente en
tejido nervioso.
Técnicas de serología: Son los métodos más ampliamente
usados para idcntihcar si un rebaño ha pasado la infeccicín.
Se basan en la detecci^ín de anticuerpos especíticos frente al
virus 2-3 semanas tras la infección, y entre cllos están la
seroneutrali7ación (técnica de referencia), la aglutinacibn en
látex y el enzimoinmunocnsayo (ELISA).

Para diferenciar si los animales presentan una respuesta

específica de la infección por el virus de campo o de la vacu-
nación usando alguna vacuna marcada se emplean diferentes
tipos dc EL[SA, con los que se van a buscar especític^amente
anticuerpos frente a la glicoproteína presente en la cepa de
campo (gE+) pero que se ha eliminado (delecionado) de la
vacuna (gE-) para permitir la discriminación correcta entre
animales inl^ectados v no inFectados (estén vacunados o no).

Control y profilaxis
En la actualidad el control de la enfem^edad de Au_jeszky cn

zonas endémicas se fundamenta en la vacunación. Hay que
recordar quc aunyue las vacunas disponibles hov en día no evi-
tan completamente la infección, son un método extraordinaria-
mente valioso para el control.

Su eficacia se fundamenta en tres factores: Evitan el desa-
rrollo de signos clínicos, aumentan la dosis de virus necesaria
para infectar un cerdo vacunado y disminuyen la excreción de
virus en los cerdos yue se infectan, lo que en detinitiva conduce
a una ganancia productiva y a una mayor dificultad en la trans-
misión.

Comercialmente se dispone de vacunas inactivadas y atenua-
das. Las vacunas inactivadas se administran nee;esariamente con
un adyuvante en tanto yue las atenuadas pueden administrarse
con o sin adyuvante.

Para reproductoras los protocolos más habituales de vacu-
nación usados en España consistcn cn la administración de
vacuna atenuada en sábana tres o cuatro veces al año. Se ha
comprobado yue pautas con menor número de vacunacioncs
no son efectivas para el control de la infección.

En el caso dc los lechones sc han propucsto dil^erentes pru-
tocolos pero, en cualyuier casu, el uhjetivo final es conseguir
yue los animales estrn prote^^idos durantc el cn^urde. Para con-
seguir este objetivo se utiliran fundamentalmcnte dos sistem^^s.

El primero y más cl^^sico consiste en la vacunari<ín cn el
momcnto de entrar en los en^^ordes v la rcvacunaci^ín posterior
a las tres o cuatro semanas. ÉI fundamcnto t^cnico para dirha
vacunación consiste en suponer yue si los animales Ilc^an con
unos niveles bajos dc anticuerpos matcrnalcs, cun la prinicra
vacunación ya se inmunixan v la scgunda sirvc comu dosis d^
rccuerdo. En el caso dc yuc llegasen con niveles dc anticucrpus
maternales elevados y la primcra dosis sc hloyucasc, la se,^unda
serviría para inmunizar al cerdo.

Este planteamiento es muy válido pero no contempla clue
algunos animalcs u^ los yuc la vacuna sc hloyuca se pueden
infectar antes de la segunda vacunación. En ^;ranjas con pru-
blemas graves de circulación vírica, una forma de solventar esta
posible ventana inmunolbgica es iniciar la varunaci^ín a cdades
más tempranas (al destctar o durantc el dcstcte) y utilirar la vía
de administracibn intranasal cn primcr lu^ar y proredcr más
tarde, al entrar en el cngordc, a la rcvacunaci^ín vía intramus-
cular.

Esta estrategia permite disminuir la circulaci^ín vírica v csU-e-
char el periodo sin protecci^ín de los Icchunes; sin cmhargu,
reyuiere un manejo más complicado. liav yuc tener f^resentc
quc los engordes son la p^incipal fuente de infccci^ín dcntru dc
la granja y por tanto, la eliminacibn dc la infecci^ín cn cllus
tiene que ser uno de nuestros principales ohjetivos.

Además de la vacunacibn deben tenersc cn rucnta otros fac-
tores. C'omo explic^íbamos en cl apartado de epidemiolo^^ía, la
rcposición juega un papcl muy importantc en el mantenimicnto
de la enfermedad. Es por ello yue dehe consid^rlrse impres-
cindible cumplir estrictamente las si,^uicntrs normas: no admitir
para reposición ninguna cerda yue sea positiva serol^í^^icamcntc.
observar al menos una cuarcntena de f^ scm^lnas antes de inU-o-
ducir las cerditas con las otras rcproductor^^s, analirar las cerdas
antes de introducirlas cn cl grupo dc reproductoras v vacun^n- ^^
revaeunar a la reposicicín durante la ruarenten^l. I^atas mcdi-
das asegurarán yue no se inU-oduce o rcinU-oducc cl virus por
esta vía y la inmunidad de las futuras rcproductoras.

Otro punto importante en el control y profilaxis dc cst,i
infecci^ín son las medidas destinadas a evitar la ^nU-ada de la
infecciún desde otras grnnjas.

En el caso de la enfermedad dc Aujesrky, al i^^ual yuc con
otros virus, la bioscguridad es un conccpto important^. Ideal-
mente dcbería disponersc dc un muellc dc dcscarga para los
camiones de pienso y transporte de animales así como un vado
sanitario de uso ohligatorio en la cntrada de la granja. l^a muy
convenientc estahlcccr una rutina dc trahajo en I^I yuc sc
atienda p ►-imcra a las ronas m^ís "limpias" dc la ^rlnj^l v por
último a las más peligrosas (engordcs) v nunca sc trahajc en
sentido contrario. Asimismo dehe contarse cun ropa dc U-ahajo
propia dc la explotaci^m.

En nuestro país, el control cie I<I cnfermedad de Aujesikv
está definido por cl Real Dccreto 2^15/r)5 ^fuc estahlecc la ohli-
gatoriedad de la vacunación cn cerdas reprodurtoras un mínimo
de tres veces al año v de los lechoncs dc en^orde como
mínimo una vez, señalando yue. al i^!ual yue cn el resto de
paíscs dc la Uni^ín Europea, las únicas vacunas autoriradas son
las yuc presentan delecic^n de la ^^licoprotcína [: (^t:-).

En la actualidad, cl Ministerio dc A^^ricultm-a está clahu-
rando un programa coordinado dc lucha, control v erradira-
cibn dc csta enfermedad, yue sustituilía a I.I nurmativa antes
mencionada. n
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Enfermedades emergentes
del porcino
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ntendemos por enfermedades emergentes aqucllas
enfermedades de nueva presentación, o cuadros ya
existentes con características clínico-epidemiológicas
distin[as. Si retrocedemos unos años en el tiempo, la
problemática sanitaria en el sector porcino era bicn
distinta, y ésta ha ido y seguirá evolucionando. Los
mecanismos de esta evolución son a) emergencia de

nuevos patógenos, b) patógenos existentes que adyuieren impor-
tancia dehido a distintos camhios de muy diversa naturaleza,
como son la evolución genética de los eerdos, sistemas de
produeción, condiciones medioambientales, y los cambios evo-
lutivos de los propios microorganismos (Morris et al., 2(xl2).

Ejemplos del primer caso ^nf^em^edad nueva por entrada
de un nuevo patógeno en la pohlación porcina- son el
Nipah virus o el virus del ojo azul, ambos provenientes del
murciélago, y el virus dc la peste porcina africana, prove-
niente de animales salvajes.

Hay otros nuevos virus surgidos en poblaciones porcinas
de orígenes totalmente desconocidos, no habiéndose identi-
ficado otro virus precursor de menor patogeneicidad. Estos
agentes son típicamente virus RNA, cuyo genoma varía muy
rápidamente y, amsecuentemente, el salto de especie de
hospedador se produce con mayor facilidad. EI virus del
PRRSV es un ejemplo de virus RNA cuyo origen se desco-
noce.

Hay varios ejemplos del segundo mecanismo (b) de evo-
lución de las enfermedades: nuevas variantcs del virus FMD
han dado lugar a hrotcs de caractcrísticas distintas cn Taiwan

dcterminadas mucosas, puedc aumcntar la d^^sis a la yu^ un
hospedador está expuesto y camhiar la vía dr transmisi^ín dumi-
nantc:. ('on dicho camhio sc puedc gcn^rar una nucva ^nfcr-
medad o nueva forma de cnl^crmcdad.

Camhios en la relación agcntc-h^^spcdadc^r pucdcn inducir
camhios cn cl agente ^^ en cl proccs^^ dc la rnfcrmcdad v la
transmisión del agcntc entrc hospedadores. Gcncrilmcntc, la
exposición puntual a un agentc hacc yuc nu haya presi^ín dc
sclección hacia hospedadc^res resistentes. Por <^trc^ lad<^, al scr
inmunológicamente vfi^gencs al agcntc, los animalcs sufrcn la
f^^rma más grave dc la enfermcdad.

Si la cxposición al agcnte cs común, las respucstas inmuno-
lógicas se activan cn la mayoría dc animalcs, cl pcri^xl<^ dc
edad susceptihlc sc estrccha y la gravcdad dc la rnf^rmrdad

o en el Reinc^ Unido. En el primer caso, el virus estaba La problemática sanitaria en el porcino no deja de evolucionar.

muy adaptado al cerdo, mientras que en el segundo, la cepa
O1 Asia afectó más a rumiantes yuc a cerdos. Estos cambios
epidemiol6gic^^s producen patrones de enfermedad distintos y,
por lo tanto, m^didas de control efic^ices adaptadas a c^^da cepa.

La adopción de factores de virulencia, tales como factores
de adhesión a determinados tejidos, factores de evasicín del sis-
tema inmune o factores que c^casionan daño celular, suelen con-
ferir un cambio de patogeneicidad y epidemiolc^gía drásticos en
bacterias y virus. Un claro ejemplo es la variahilidad en la viru-
lencia entrc distintos serotipos de Ac•tinoboc•illirs plc^ui^opnc^rcmo-
niu^ según las hemolisinas yue expresa cada serotipo. Los
microorganismos tamhién sufren cambios que producen un cam-
hio antigénico más sutil que, finalmente, comporta cambios cn
la scveridad o patrón de enfermedad.

Por cjemplo, un camhio en el número de micoorganismos
diseminados por una ruta de excreciGn, determinado por el tro-
pismo hacia un tejido. o predilecci<ín por la multiplicacicín en

típicamente disminuyc. Así, si ^I agentc cs dr g^n<^tip^^ ^st^lhlc,
a^mo pc^r ejcmplo cl parvuvirus pc^rcinc^, la cnfrrmcd^ld dcsa-
parecc cn una situaci^ín cnd^mica cstahlc, _v la cnfrrmrdad
surge espor^ídiramcntc cn suhpc^hlacicmrs dr anim^llcs susccp-
tihles. En camhio, cn I^^s casos dc a^cntes ^cnrticamrnte ines-
tables, a^mc^ el PRRSV c^ cl virus dc la In^1ucnia A, sc van
gencrand^> nuevas cepas ce^n rcducida prutcccicín rruzada cun
otras cepas.

Estas cnf^crmcdadcs son las c^uc tcndcrán a scr las m^ís pn^-
blcm^^ticas por su variahilidad cn scvcridad, paU^^ín dr ^^cu-
rrcncia y eficacia dc las vacunas.

La evolución dc las ^nferntedadcs cst^í inllurnciad^l p<^r la
interacción entrc cl hospedador _y I<^s agentcs pat^í^^cnus. Pcr<^ la
naturalera y la vclocidad dc dichc^s camhios son tamhi^n d^hi-
dos cn gran medida a lo yuc ocurra a nivcl dc rchañu y dc
pohlación.
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En los sistemas dc producción tradicionales, pequeños ^-upos
dc cerdos viven en el exterior, en contacto con oh-as especies
dom^sticas. Además de estar expuestos a microorganismos de
otras cspecies y a condiciones ambientales totalmente dislintas a
los sistemas de produccicín intensiva, la alimentación -a base
de rcciclaje de desecho de alimentos- también contribuye a la
aparicie^n de enfennedades ya eliminadas en los sistemas inten-
sivos.

L,os sistema^ intensivos tienen una variedad de enfermedadcs
mucho más reducida yue los sistemas extensivos. Este fenó-
mcno es dehido a las medidas de bioseguridad utilizadas; a la
separación de distintos gru}^os de edad, primero en distintas
hahitaciones, y después en distintos editicios; y a que se esta-
blccen protocolos de erradicación de agentes específicos. De
tcxias maneras, otros micrcx^rganismos han surgido en estas con-
dicioncs dc alt^^ sanidad, aprovechando nuevas condiciones que
^^ntcs no sc ^fah,^n:

l. Disminución de competencia al desapareeer ciertos patóge-
nos. A mcdida yue se van eliminando enfernledades, se cli-
minan tamhién presiones yue contenían otros microorganis-
mos impidiendo su acción. EI resultado es la aparición de
nuevas enPermedades causadas por microor^anismos antes
controlados. Este es el mecanismo propuesto para la emer-
^^encia dc problemas causados por Strept^^cc^rcus .cuis tipo 2,
como consecuencia de la elimina^ión de otros microorganis-
mos relacionados yue antcs inducían protección cruzada.

2. Emcrgencia de patrigenos menos importantes a medida que
se eliminan los problemas más graves. A medida yue se
resuelven problemas serios en los sistemas dc alta salud, res-
tan los menos importantes, que son considerados problemá-
ticas emergentes, aunque hayan existido varios años. Este es
probablemente el caso de la emergencia de Bi^ach^^spi^^n pilo-
.^^icnlr y Lnws^^^^ia inn-crcellulcu^is, los cuales han cohrado
importancia al eliminarse Bi^ach_^spiru h^^orh_ ^sentericic en los
sistcmas de alta salud.

i. Avances en las técnicas de diagnóstico e investigación. La
aparición de nuevas enfermedades es también debida a los
avances científicos v en las técnicas _v métodos de diaanóstico
cluc permiten el descubrimiento y detección de patógenos
antcs dcsconocidos o difícilmentc detectahles.

A medida yue las enfermedades van evolucionando y las
más fácilmente erradicahles van desapareciendo, las enfcrme-
dades yue encontramos en los sistemas intensivos son en su
mayoría multictiológicas.

Frecucntcmente, los postulados de Koch ticnen relevancia
limitada en cuanto a la inter}^retación de los agentes causales
dc una cnfcrmcdad, ya yue cn muchas ocasioncs un microor-
ganismo es necesario para el desarrollo de un cuadro clínico,
pero no suficiente.

EI cntramado de factores yue Ilevan a la expresión de la
enfermedad podría ser complejo y variable: agentes infecciosos,
factores ambientales o de la propia genttica del animal hospe-
dador. El conocimiento de estas interacciones entre distintos
agcntes, factores de manejo, ambicntales y genéticos es nece-
sario para establecer nuevas y más completas medidas de con-
trol.

En cuanto a la interacción entre agentes, el primer paso a
realizar al abordar un problema sanitario es estahlccer diag-
nóstico exhaustivo con la finalidad de determinar los diversos
a^Cntes InVOIUCrad05.
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A continuacic^n tratarcmos los dos síndromcs más importan-
tcs yue afectan a los sistemas de producción europeos, v los
agentes yuc est^ín normalmente implicacios.

Síndrome Respiratorio Porcino

Las enfermedades respiratorias del cerdo son las más comu-
nes: un 9h`% de los cerdos dc matadero presentan lesioncs ^ul-
monares (Cuhero, 1995).

EI tlujo de animales y condiciones amhicntales son factores
muy importantcs yue cleterminan la aparición de la sintomato-
logía respiratoria. En granjas convcncionalcs, los prohlemas res-
piratorios aparccen clásicamcnte en las transiciones, con la nru-
monía enrocítica, causada ^or Mt'cnlrlnsmu lrt^n/^neumrrrriuc^ v
1'us^c^ru-e!la nwltocicla. Los problemas de pleuroncumonía cau-
sados por Ac^irtobocillu.^^ plc^ur^opnc^ronuniuc son también impor-
tantes en cstc tipo de c^plotaciones de una sola fase.

Detalles de pulmones afectados por Mycoplasma hyopneumoniae.

F.n sistcmas dc alta salud, dondc sc han adoptadu mccticlas
clc lodo clcntro/todo fucra, y se ha o}^taclo por la E^roduccicín cn
tres fases, sc ha ohsctvado un camhio en la tem^oralidaci, }^re-
scntacicín v agcntcs implicados en los cuadros res}^iratorios.

En estos sistemas cJc alta salud aparcce el complejo res}^ira-
torio porcino, un síndromc multietiol6gico con si^nos respirato-
rios gravcs, caractcrizado }^or ^nlentccimiento _v dcsigualclacl cn
el crecimiento dc los animales, reciuccicín dcl consumo cic ali-
mcnto, aumento cn el ínclice dc conversión, tos, disnea v mor-
talidad cxasional, sobre todo entre las 16 _v 2(1 semanas de cdacl
( Dcc. 1996).

EI PRRSV, Mt•coplo.ti^rncr h^^nprrerunnniuc^, cl virus dc la
inllucnza porcina, Aclirrr^hucil/us /^/c^ru-n/^rteunumiue, Pcrste^ur^c^/lo
multc^ciclu, Sn^c^ptncr^ccu.ti^ .^^rri.^^ y PCV? son a;^cntcs muv frccucn-
temcnte implicados en este sínclrome, sicndo los dos primeros
considerados los más importantes en Estadu^ Unidos (Thacker
et al., ly9c)).

En Europa estc sínclronte es también una realiciad. ^ero con
algunas difercncias significativas: la m^ís importante es yuc cstc
síndrome en Europa englobaría tambi^n el PMWS, cl cual
afccta a animales a tinalcs de transición e inicio clc cn^orclc.

PCV2 es un patógeno importantc en varios países Euro}^eos
yuc contribuye a bajos índices de crecimiento, incremento dc
los índices clc mortalidad v enfermedad respiratoria. En camhio,
en Estados Unidos el papcl cle estc virus no cs tan claro, _v su
importancia se está dehaticndo.

Además, cn Europa cohran importancia agentes ctiolcígicos
ya pr ►̂cticamcntc erradicados cn EE.UU., como el virus dr

i^ujcsrk^' (AI)V). EI ADV cs cnzocítico cn varios }^aísrs ntccli-
ten^áncos _v clcl oestc dc Euro}^a, y}^uccic ju^ar un }^a}^cl ccnU-al
^tt hrotcs res}^iraturios. Nor otro laclo, tamhirn cxistcn clif^rcn-
cias cntrr las ce^as curopcas _v amcricanas clc a^!cntcs. conto
i^or cjem}^lo cl PRIZSV.

PMWS (Síndrome del Desmedro Post-destete)

EI Sínclromc cJcl l^csmcdro Post-destctc sc clia^nostica no
tanto por los signo^ clítticos, yuc son incs}^^cílicos _v cutttuncs cn
muchos }^roccsos infccciusus, sino }^or las Icsioncs micruscú}^icas
caractetíslicas cn cír^^anos linfoiclcs v cl hallai^^u clc I'('V^ aso-
ciadu a dichas lcsiuncs (('lark. Ic)c)7).

La rclacicín causa-^fecto cntr^ P(^V^ v I'N1Wti ha sicio
clcmostracla a trav^s dc varios estuclios c1c inurulacioncti cxE^cri-
mcntales, cn los quc sr ha rc^rucluciclo la rnfcrmeclacl tal como
se ohscrva a nivel dc c<un}io (Ilarms ^t al.. ^(Nll).

Por utro lacio. rn conclicioncs clc cam}^u
s^ clan }^cxos casos clc PMWS con inf^^rriún
dc N('V2 czclu^ivamcntc, v. ^n canthiu. cl
virus circula cn }^rácticamcnt^ tuclas las
^^ranjas. sufran o nu cl Sínclrom^ ( IZuclrí-
^^u^z-Arrioja. ^(NNl).

Iatas última^ ohs^n^acioncs han suscitaclo
intcnsos dchatcs sohrc la ncccsitlacl clc fac-
tor^s acliciunal^s a la infcccicín }^or I'('V?
}^ara cl dcsarrollo dcl NMWS, cutnu co-
inf^cciuncs o inmunu^stimulador^s.

EI PMWS sc cst<í ^xl^nclicnclo ^^or cliv^r-
sos países rtn^uhcus dcsdc su }^rimcra cl^s-

cri}^cirín cn ^stc continrnt^ (L^('ann ct al..
Ic)c)7). consislcntc cun un a^^^•nt^ yu^ s^ v, ►
cliscminanclo }^or una }^uhl^ ►ciún susrc•l,tihl^^.
hrro cl a^^cntc sc cncuc^ntra rn }^art^•s clrl
n1UncIU cluncl^ la cnlcrm^clc ► cl no ^^^ imi^ur
tantc, v se salx: ciuc ^I virus rirculaha ntuch^,

antcs clc cluc la cnfcrnt^clacl sc tictcctara (S,ínch^i ^t al.. _'INII ).

PRRS (Síndrome Respiratorio y Reproductivo
Porcino)

F.I virus clcl PRkS se clcscrihiú }^or }irimrra vcr cn I^:urol^a a
}^rinci}^ios c1c la cl^cada cl^ lu^ c)Il v sc fuc cxtcnclicnclo ^^ur
toclas las rcgioncs donclc la i^roducri<ín }^orcina cs econ^ímica-
mcntc int}^ortant^. Actualmcntc cl virus ^s crnl^miru cn tucla
Euro}^a, cxcu}^to rn Succia v Finlanclia, cluc son lihr^s ( IZ^^hcrl-
son et al., lc)c)9 v Vcijalainen ancl 'I^a^iovaar ► . Ic)c)c)).

La forma reproductiva clr la rnfrnncclacl fuc la más inti^or-
tantc cltn'ant^ los }^rimcros años clc la inf^^cciún }^or I'1ZIZSV
rn Es}^aña, cnU-c lc)c)I v lc)c)-1. /^ partir cl^ Ic)c)-l. lo^ si^^nus
rc}^roductivos fucron dcsaparcricnclu y actualmcnt^ In forma
r^s}^iratoria d^l PRRS cs la más }^rcval^ntc c1^ la cnf^rmccl, ► cl.
ju^ando un }^a^cl imi^urtantc cn cl PRI)(' (com}ilcjo resi^irato-
rio porcinu) y cottlrihtn^cncio cn la sevcriclacl dc murhus casus
clcl síndromc dc clcsmcclro.

En Espa ►ia. ^n a}^roximadamrntc cl ^(1"/,^ clc lu^ casos c1c
PMWS se dctccta, adcmás clc N('V?, infcccicín }^^tr I'ItRSV
(Sc<^al^s et al.. ?lN)?).

Por oU^a partc, la inoculacicín c^}^crimcntal c1c I'('V? v
PRRSV ha sido ca}^az clc rc}^roclucir cl anthlio rs}^ecU^o cle si^^-
nos clínicos ohsct^'aclos cn casus cl^ rant}^o (Rrn'ira ^l al.. _'INl?),
v cn cstuclios dc campo se ha ohsct^aclo clue PIZIZtiV a^rava
las infrccioncs por P(^V? (('alsami^^lia ^t al.. ^(Nl?l, las cual^s
cursan. cn muchos casos, comu infcccionc^ suhrlíniras. n
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Soluciones constructivas y
diseño en granjas de cebo
F. JAVIER GARCÍA RAMOS.
J. ERNESTO PERNA DE MUR.
ÁREA DE INGENIERÍA AGROFORESTAL.
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE HUESCA.

1 sector porcino español han experimentado un gran
incrcmento y prosperidad durante las dos últimas
décadas, lo cual ha ido acompañado de una obli-
gada mejora de las instalaciones productivas. Dentro
de las diferentes modalidades de explotación por-
cina podemos diferenciar diferentes tipos de instala-
cioncs: producción de lechones con o sin transición;

Concentración de lechones; cebo; ciclo cerrado; instalaciones al
aire libre (raras de alto valor cárnico).

En este artículo nos cen[raremos en las características de las
instalaciones de cebu por entender que es el tipo de instala-
ción m^^s demandada por los pequeños productores, especial-
mente en aquellas zonas de España donde las empresas inte-
gradoras están fuertemente asentadas.

EI objetivo de este artículo es dar una visión de las instala-
ciones de cebo de porcino desde el punto de vista del diseño y
las soluciones constructivas empleadas actualmente, para aportar
a los pequcños productores una información práctica y proba-
blemente menos divulgada que otros aspectos como las condi-
ciones de manejo, alimentación, patologías, etc.

Infraestructura básica

Desde el punto de vista de la clasificación de la actividad,
una explotación porcina está contemplada en el Reglamento
dc Actividades Molestas. Insalubres, Nocivas y Peligrosas
(RAMINP) como actividad "molesta" por la generación de
malos olores y como "insalubre y nociva" por la posibilidad de
transmisión de enfermedades infectocontagiosas.

Figura 1.- Estructura de nave de cebo de hormigón prefabricado.

Figura 2.- Placa de fibrocemento con poliuretano inyectado y barrera de
vapor.

Además las Comisiones Provinciales de Ordenacicín del
Territorio interpretan csta actividad como insalubrc y nociva
por gcneracieín de purines y cadáveres.

Las diferentes comunidades autcínomas han desarrollado le-
gislación de obligado cumplimiento, que complcta rl RAMINP,
y regula las actividades e instalaciones ganaderas, espccialmente
en lo relativo al emplaramiento (distancias Tlllnlmas a núclcos
urbanos, carreteras, cauces, etc.) y condiciones higi^nico-sanita-
rias exigibles ( aguas residuales, tratamicnto del csti^rcul, etc.).
Son también de aplicación las Normas de Plancamiento Urha-
nístico Municipal.

Por lo tanto el diseño de una explotación porcina, y las difr-
rentes instalaciones de que consta, cstá muy condicionado por
las limitaciones Icgales.

En una explotación de cebo de porcino la instalación básicl
es la nave de cebo, Complementariamcntc, cxisten otras insta-
laciones como la fosa de cadáveres, la fosa dc purines, los vcs-
tuarios, el local de cuarentena, el vallado perimeU^al, rl v^^do
sanitario, sistema de eliminación de aguas residuales, instalacio-
nes eléctricas, instalaciones de suministru dc agua, sistemas de
venlilaci^ín, sistemas de alimcntacicín, elc.

Consideraciones previas al diseño

Antes de abordar la realiración del proycctu dc nuestra ins-
talación hay que realizar una serie de consideracioncs quc scr-
virán de base para un correcto diseño de las difercntes instala-
ciones.

Es importante que la parcela donde se uhiquc la instalación
disponga de agua potable y si es posihle de cnergía el^ctrica,
posibilidades de desagiie del agua de escorrentía, así romo un
buen acceso y comunicación. La pcndicnte de la parccla dchc
ser suave, preferiblemente en el sentido de la dimensión mcnor
del solar para facilitar los desagiies.

La orientación de los edilicios debc scr elcf,rida correctamentc
para así disminuir, cn la medida de lo posihle, los gastos nece-
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sarios (ventilación, aislamicntc^, etc.) para mantener la tempera-
tura dcl interi^^r de las naves dentro de la zona termoneutra
cic c<^nfort clirriático del ganado.

Aunyue en este sentido hay diferentes opiniones en función
dc las condiciones locales, lo más general es disponer el eje
IOngitudinal de la nave cn sentido Este-0este, de este modo
se obtienc la máxima insolación en invierno y la menor insola-
ciGn p^^siblc en verano (al ser muy pequeña la f^achada orien-
ta^1a al Oeste). AI tener dos fachadas con temperaturas dife-
r^nciadas se favorece la ventilación est^ítica, cvi[ando en muchos
casos la necesidad de utilizar ventilación dinámica forzada.

Inde^endientemente dc esto, se debe evitar que la fachada
principal, yue dispone aberturas para ventilación, se sitúe per-
penclirulannentc a la direccibn de los vientos dominantes.

Nave de cebo

La nave de ceho rs la instalación principal de la cxplota-
ción, ya yue debe alojar a los cerdos hasta que adquieran el
pcso neccsario para su sacrificio. El diseño de la nave debe
cOntcm^lar las condiciones de bienestar animal recogidas en el
R.D. I(W^/1994 de 2(1 dc mayo.

Así, ^ara cerdos alojados en grupo con peso medio entre HS
y I10 kg sc dehe disponer una superficie de 0,65 m'/cerdo,
sicndo habitual trabajar con 0,7 m'/cerdo. Cabe recordar que en
nuestras granjas cs ce^mún disponer naves dc cebo con capaci-
clad par^^ 5(x)-1Olx) ccrdos.

Los ccrclos se alojan en celdas o corrales para los que se
recc^micnda una capacidad aproximada dc 15 cerdos. En reali-
dad, hay experiencias yue demuestran que se pueden realizar
corrales con capacidad de hasta 30 cerdos. Por encima de este
valor se producen problemas cie estrés Y agresividad que pro-

Figura 3.- Cerramiento con paneles de hormigón prefabricado.

Figura 4.- Divisiones interiores con vallas de acero galvanizado.

ducen una reducción de los índices de crccimiento y un
aun^ento de las lesiones entre animales.

Dentro de la nave de cebo haremos especial atencibn en
dos aspectos: diseño constructivo y sistema de ventilación.

Diseño construdivo

La estructura de la nave puede ser de hormigón armado
prefabricado o"in situ° (comc^ ^^lternativa, par^^ el caso de na-
ves de pequeñas dimensioncs se puede utilirar estructura con
muros de carga, nonnalmente de fábrica dc bl^^yuc).

En este sentido la utilización de estructuras de hormigón
prefabricado (Figura 1) es una dc las opciones id^íntas comc^
solución constructiva de las naves de cebo. La altura libre en
pilares oscilará entre 2,5 y 3 m con pendientes dc cubierta cn
torno al 2O`%.

La cubierta y los cerramientos deben clegirsc dc forma que
proporcionen un aislamiento térmico suficientc, para lo cual se
debe conocer su coefieiente de transmisión térmica de[alladc^
en los correspondientes calálo^os técnicos.

Como valores orientativos de coeficientes dc transmisión t^r-
mica se puede adoptar la siguiente clasificación:

- K = 0,^3 kcaUnr' h °C; . . . . . . Aislamiento muv hueno.
- K = 0,7 kcal/nr' h °C; . . . . . . Aislamicnt^^ hucno.
- K = 1 kc^tl/m^ h °C; . . . . . . . Aislamicntc^ mcdianc^.
- K = 1,5 kcaUnr' h °C; . . . . . . Aislamicnto ^1^hil.
En cubieria se deben conseguir coeficientes dc transmisi6n

térn^ica en torno a 0,4-0,5 kcal/m' h°C Como clcmcntos de cu-
bierta se pueden utilizar placas de fibrocemento con aislante. E^a-
neles sándwich con doble placa de fihrocem^nt<^ v aislante, o
placas d^ ^x^liéster, tOdcn sohre u^n-e^^ti de hol7ni^^ín E^rct^^biicado.

Como material de aislamiento se suele utilizar espuma de
poliuretano inycctada o proycctada, o manta dc lana dc vidrio.
tJna solución mu_y válida es la utilización de ^^lacas de fihroce-
mento, con aislante de poliuretano inyecta^lo ^1c densidad en
torno a 3^ k^^/m' inco^porado en la cara interior de la placa y
acabado interior con barrera an^ivapor (Figur•a 2).

Los cen^amientos deben garantizar un cocficicntc de trans-
misión t^rn^ica cn torno aO,7 kcaUm^ h°C C'omc^ matctiales dc
cerramiento se pueden utilirar fáhrica de lad^illo hucco, fábrica
de bfoque de tern^oarcilla o cerámico, y panrles de horn^igGn
prefabricado.

La utilizaeión de paneles de hc^rmi^ón F^rcfahricado (con o
sin aislantc) es una solución constructiva idcal dada la rapidcz
de montaje y la buena estética del edificio (Fi^ma 3).

L,as divisiones interiores se realizan ulilizando vallas de barras
de acc;ro galvanizado (Fi^md 4), paneles de hormigón prefabri-
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Figura 5.- Suelo enrejillado de hormigón prefabricado.

cado a paneles de PVC, todos ellos materiales que aseguran una
resistencia suficiente, se pueden lavar con facilidad y admiten las
condiciones medioambientales agresivas del interior de las naves.

En cuanto a los suelos de la nave, en todos los casos se uti-
lizan suelos con enrejillados de hormigón prefabricado ( Figura
5). El enrejillado o slat puede ser total o parcial y debe tener
una anchura máxima entre barras de 2 cm para facilitar el con-
fort de los animales.

En el caso dc cnrcjillado parcial, una parte del corral está
ocupada por el enrejillado y otra por suelo continuo, el cual
es utilizado por los cerdos como área de descanso. La zona de
suelo continuo dehe tener pendiente cn torno al 2% hacia la
parte enrejillada.

En la parte inferior del enrejillado se sitúan los fosos de
recogida de los purines que se comunican mediante tuhería de
PVC con la fosa de almacenamiento.

Sistema de ventilación

Como consccuencia de la respiración y putrefaccibn de los
purines en el interior de la nave se produce CO,, NH^, y SH^, el
primero más pesado y los dos últimos m^ts ligeros que el aire.
Por tanto es conveniente disponer dc un sistema de ventilación
capaz de renovar el aire del alojamiento a diferentes niveles.

EI sistema dehe permitir reducir la temperatura del local en
las épocas calurosas. Se considera yue para el aire cn calma la
vel^xidad es de 0? rn/s. Incrementos dc O,l m/s sohre este valor
producen descensos dc la temperatura de 1°C en el animal.
Así se deben conseguir velocidades dcl aire no superiores a U,2
m/s en periodos fríos y en torno a O,S m/s en periodos calw^o-
sos, para lo cual se dehe poder regular el caudal de aire que
entra a la nave.

En aquellos casos en que esta medida no sea suficicnte se
puede acudir a soluciones para refrigerar la nave como es la
utilización de sistemas de pulveriración o nebulización dc agua
(para naves sencillas, sin ventilacicín dinámica) o refrigeraci^ín
mediante paneles evaporativos.

Básicamente se pueden utilizar dos sistemas de vcntilacibn:
cstática y din ►̂mica. La ventilación estática es muy utilirada en
naves de cebo dc porcino, dada su sencillez y economía. Se
basa en la formación de corrientes naturales de aire, dehido a
difercncias de temperatura o de presión. Puede ser ventilación
horizontal mediante la disposición de ventanas en las dos facha-
das principales del edificio, o vertical cuando además se dispo-
nen chimcneas en la cubicrta.

^ On10 alternatlVa a la VCntllaClOn etitiltlCíl SC pUldl UIIIILaI' 18

ventilaci^ín dinámica hasada en la prescncia de v^ntil^tdores duc
crcan difcrencias de prc;sicín entre el intcriur y cl rxterior dcl
edificio (Figura 6). Tamhién sc pucdcn utilirar tcchos difuso-
res yuc introducen el airc recorriendo toda la lont^,ilud dcl cdi-
ficio.

Fosa de purines
La realización de una fosa es el m^todo más utilizado para

el tratamicnto de los purines dc la explotacion. La capacidad
mínima de la fosa vienc rccogida por la nurmativa esprcífica.

Sc suelen diseñar fosas con caparidadcs para almacen^u^ los
purines generados en la cxplotación durantc pcriodos mínimos
de 2 meses, siendo recomendahle lle^^ar a(, mcscs.

Para dimensionar la fosa no sólo sr drhrn considcrar los
requisitos legales mínimos, sino las limitacioncs dchidas a las
úpocas de aplicación del purín cn las parcclas. ('umo hase dc
dimensionamiento se considcra una producci ►ín de O,3^1 m` dc
purín por cerdo durante un pcriodo de 2 mcses.

Como diseños tipo sc pucdcn rcalirar halsas excavadas cn
el terreno para el caso dc volúmcncs de almaccnamicnto gran-
de o fosas dc hormigcín <u^mado para volírmcncs pcyuc ►ios.

Una solucibn práctica dc halsa es ayuella con pcndicntc dc
taludes 1,5H/1V y altura máxima de lámina dr 2-^ m. La halsa
se impermeahili^a utili^ando polietileno dc 2 mm de cspcsur
(como mínimo) o una capa continua dc lU cm dc hormigún

Figura 6.- Nave de cebo con ventilación dinámica.

guni[ado sin juntas y ligcramente armado. Las halsas grandcs
incorporan agitadores mccánicos. La halsa dchc disponer un
vallado perimetral.

En el caso de fosas dc hormigón armado, sc pucdcn utilizar
alturas superiores y como clemento dr euhicrta sc sucly dispo-
ner un forjado unidirca:ional rcalizado con vif;uctas prctcnsadas
y bovcdillas de hormig<ín.

Fosa de cadáveres
Se pueden proycctan con dcp^ísitos de cstructura monolítica

de hormigón armado o prcfahricado. Para su dimcnsionado sc
considrra un porcentaje de hajas del 5`%, y unas necesidadcs
de cspacio dc 0,2 m' por ccrdo.

La fosa se cubre con un forjado unidircccional en el caso
de fosas grandes con varios registros dc acccso o con una sim-
ple chapa metálica en fosas de pcqucñas dimrnsiuncs. n
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porcino en Iberoamérica
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ara poder "encajar adecuadamente" la realidad del
subsector porcino en el ámbito Iberoamericano hay
yue, en nucstra opinión, analizar, aunque sea muy
brevemente, cuál es la realidad de este subsector
pecuario en cl ámbito mundial. Esta afinnación se
sustenta en dos realidades yue, desdc nucstra pers-
pectiva, son incontrovertibles:

- EI Mundo está inmerso, a escala comercial, en un prcxeso de
globalización quc va a motivar, está originando ya, una pro-
funda interacciGn, directa e indirecta,
entre los distintos mercados geográficos.
Esta realidad es especialmente impor-
tante, por ejemplo, para el subsector
porcino de la UE el cual se caractcrira,
como es bien sahido y hcmos expuesto
en la presentación de estc número
monográfico, por ser estructuralmente
cxcedentario.

- La propia Unión Europea (actor de pri-
mer rango en cl °teatro del comercio
mundial del porcino" ), a su vcz v para-
lelamente, está inmersa en un complejo
y doble proceso de consecuencias hov
dificilmentc cuantit7cables. Por una partc,
como es bien conocido, estamos asis-
ticndo al inici^^ constitucional y político,
dc una nueva c ilnp^^rtantc expansión
geogr^ífica de la actual UE-15 (expan-
sión que, cn su primera fase, se dirige,
fundamentalmente, hacia el Este) y, por
otra, al desarr^^llo de nuevos modelos
polítice^s de a>nvivencia entre los diver-
sos Estados quc la c^^nforman (^,nos va

millones dc toneladas anualcs, dc las cualcs, aproximadamcntc,
un 41 por 1(x) (92-94 millones de toneladas/año) curresponde-
rían al ganado porcino.

Por otra parte, el subsector porcino se ve inicialmcntc defi-
nido, desde nuestra perspcctiva, por cuaU'o caractcrísticas c^uc
consideramos son, en la realidad de este inicio del Siglu XXI,
fundamentales:
• Posee una capacidad de crecimiento realmentc muy notablc

(en 1990 la producción no llegaha a las 70.(NX).(X)O Uaño)
• Presenta elevadas complejidadcs en el marcc^ cstructural.
• Se encuentra proscrito, por razones básicamente rcligiosas,

en amplias zonas geográficas dc nucstro plancta.
• En él conviven modelos de expl^^taci^ín intcnsiv^^s, extcnsivus

y sc;mi-intensivos o semi-exlcnsiv^^s (ccmlo es cl caso cvidcnte
en América Latina).

Nave de gestación en una explotación argentina.

En cuanto al comerci^^ mundial dc carnc de pc^rcinu cs muy
importante y con una marcada tendencia al crccimicntu. En la
actualidad este comercio puedc cifrarse en los 4,H-5,1 milluncs
de toncladas anuales, por un valc^r monetari^^ yuc dchc rondar
perfectamentc los 9.5(X)-IO.(XX) millones dc curos.

Entrando en materia, hay yuc señalar c^uc la produccicín
mexicana est^í inmersa dentro de la rona nortc dcl Cuntincntc
Suramericano, rona que, en su conjunto, supcra ya I^^s I l mille^-
nes dc t^^neladas anualcs quc sc disU^ibuyen, porcentualmcntc,
de la forma siguiente:

- C'anadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l.5 pc^r 1(N).
- EE.t1U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.O pc^r 1(>O.
- México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^i.5 p^^r I(H).

a Ilevar este desarrollo hacia un modelo federal, como ya
prcconizan cicrtos Estados dc la UE actual'?).
Sin duda, el devcnir del subsector porcino de la Unión ten-

drá una gran trascendencia para el mundo del porcino en Ibe-
roamérica, poryue, no cn vano, somos uno de sus "s^^cios
comerciales" más importantes. Por esta razón, como lo expo-
nemos siempre yue estamos cn ayucl Continentc no nos parece
adecuado "deslindar° estas dos ^íreas productivas y, de ahí, estas
observaciones iniciales.

Por su parte, en el ^mbito mundial la producción porcina, en
la realidad del año 2(X)2, ocupa un lugar muy destacado dentro
del conjunto de las producciones pecuarias. En efecto, la pro-
ducción mundial global de carne puede cifrarse en unc^s ?25-2?K
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En los últimos IU años el incremento medio de la produc-
ción cn esta zona del mundo ha sido del 29 por l(l0 y, en nues-
tra opinión, en un futuro a corto-medio plazo (y esta hipótesis
va a afectar de forma directa a la Unión Europea), va crecer
de una forma importante (en este crecimiento tendrá un prota-
gonismo dcstacado México), entre otras razones por:
• Los acucrdos del G.A.T.T. y de la O.M.C.
• Las modificaciones de las estructuras productivas base, espe-

cialmente en lo yue a México se refiere.
• La cada vcz más clara aplicaeión en ella de la economía de

escalas.
• L<i ventaja evidente de disponer, hablando en términos gene-

ralcs, de materias primas relativamente baratas.
• Puder contar con una alta cualificación tecnológica y/o,

(como es cl caso de México) con una mano de obra barata.
No se olvide ayuí la grave y crecien[e problemática de la
mano de ohra directa de un número muy significativo de la
cxplotacioncs porcinas de la Unión.

• La manifiesta vocación exportadora de esta región, en gran
mcdida, hacia los mercados más cualificados (por ejemplo,
Japón).
Esta región, en el ámbito del Qanado porcino y fundamen-

talmente a través dc Estados Unidos y también de México,
se^uirá ejerciendo una gran intluencia en el mercado mundial;
influencia que, en nuestra opinión, crecerá en los próximos 10
años.

Enfrentamientos comerciales

Por todas cstas razones tendrán lugar, en el ámbito mundial,
impurtantcs enfrentamientos comerciales yue, en el mercado
porcino de los denominados Países Terceros ricos (Japón Tai-
wán, ctc.), scrán, hásicamente (con permiso de Brasil) entre
EE.UU. y la Unión Europea.

AI menciunar a[3rasil nos vemos ohli^ados a hablar de la
producción porcina en Sudamérica (zona geográfica que en
cstos momcntos posee del orden de unos 340-3^0 millones de
hahitantes). En esta rcgión del planeta la producción global dc
carne de porcino es, desde una perspectiva cuantitativa real-
mentc muy discreta, situándose en unos 3.100.O00-3.200.0O0
toncladas/año (la producción bovina alcanza en ella alrededc» ^
dc los IU millones de toncladas anuales).

Pcro, y cstc pero es importante, presenta crecimientos relati-
vos mu_v interesantes que ponen de manitiesto el potencial pro-
ductivu de la zona (entre los años l9cxl y 2001/02, el mencio-
nado incremento fue de, aproximadamente, un ^2 por 100 y
entra dcntro de lo posible yue este crecimiento a^ los próximos
IU a ►ios sc dupliquc).

Actualmentc en esta zona Qeográfica los h países con más
"producción oficial" (que no real), en este ámbito pecuario,
son, por ordcn de importancia, los siguientes:

- l3rasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1J50.(x>(1 t/año.
- ('hile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25O.(xl0 t/año.
- Ar`^cntina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.(H>O t/año.
- C'olomhia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.00O t/año.
- Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.(Xx) t/año.
- Vcneruela . . . . . . . . . . . . . . . . . I IO.IXx) t/año.
La suma porcentual de las producciones de estos seis países

vienc a suponer, aproximadamente, el S9 por 1(x) de la pro-
duccicín total oficial de la región (Brasil, el gran productor, ya
suponc el 6? por 1(ll) de la misma).

Probablemcnte la producción global real (incluyendo la pro-
ducción rural no oficializada) sea del orden de un 13-15 por
1(x) supcrior (aunyue estas cifras deben ser consideradas única-

mente como una hipótesis de trahajo).
En cuanto al consumo medio "oficial" cs muv hajo. 9,1

kg/equivalentcs carn^ de porcino/pcrsona v año (^I consumo
real puede rondar los IO.i-11,^ k^^). Dcsde esta perspectiva
resulta evidente que a Sudamérica Ic queda todavía por "dcs-
cubrir realmente° el mundo dcl porcino (cn estc scntido pucde
resultar ilustrativo, por ejcmplo, lo yue succde en C'olomhia).

En nuestra opinión, los principalcs "frcnos" a esta czpan-
sión son:
• La falta de una tradición productora, con visión cmpresarial.
• La carencia, en amplias regioncs de esta zona, de una ade-

cuada imagen del cerdo v de sus producciones.
• Los hajos niveles, actuales e históricos, dc consumo d^ pro-

teínas de oriQen animal (de est^► atirmaciún dcbcn cxrluirsc
países talcs como Argentina o Chile, por ejcmplo).

• La competencia de otras producciones animalcs (en la actua-
lidad, especialmentc, el vacuno).

• La falta de una política pecuaria integral.
A pesar de todo ello, consideramos yue Sudamtrica consti-

tuye, por una parte, un importantc productor potcncial a 1( )- I^
años vista y, por otra, en la rcalidad actual, un muv importantc
mercado potencial. ^

En este sentido, si partimos, solo a título dc cjcmplo, dc la
hipótesis de suponcr, a medio-lar^^o plazo un consumo mcdio
real de 20 kg/pcrsona y año, las necesidadcs de produccicín, en
esta zona del mundo, se elevarían a unas:

34U milloncs personas x?U k^p. v año -;.7O(,.lXll) t/año

Quiere ello decir yue sólo desnrrollandu de una forma cuhc-
rente el mercado intcrior (y a pesar dcl hajo nivel dc renta
per cápita mcdio v de la irregular disUihucicín dc la mism^ ► ), la
actual producción dchcría, Ilana _v csructamcnte, duplicar^c. Estc
scncillo cálculo habla por si solo dcl putencial dcl mcrcado intc-
rior sudamericano a medio-largo plaro.

Por esta razón, en nuestra opinión, si cl subsector sudameri-
cano del porcino sc dcsarrolla como cstamos suponicndo, muy
difícil scrá quc no sc incorpore con fuerza al mcrcado intcrna-
cional, sobre todo ttniendo cn cuanta los hajos prccios dc pro-
ducción a quc pucde producir si haccn las cosas hicn.

Desde esta perspectiva constit^n^e (como ya lo están vi^ndo
en estos últimos 5-7 años un númcro importantc dc cmpr^sa-
rios-porcicultores de la Unión) una "notahlc oportunidad dc
expansión inversora" (a pesar de los rics^^os social^s ^^ políti-
cos), pero tamhién un importante "pcligro potcncial" para cl
futuro suhscctor porcino dc las "^;randes zonas pruductoras"
como, por ejemplo, de la Unión Europea.

Si hahlamos del futro conjunto de Ccntro v Sudamrrica
(Centroamérica es, actualmcnte, una zona productora glohal-
mcntc muv discreta: tmas 3>O.OOU t/año) cl futuru cn cstas
rcgiones es claramente positivo, sicmpre y cuando:
• Puedan producir con una adecuada relación costcs/calidades

(precisamente la calidad cs uno dc sus ^^randcs taloncs de
Ayuiles).

• Sean capaces de desarrollar una adccuada demanda (cn fun-
ción de las rentas; de ahí la importancia dc la distrihución dc
las mismas), caractcrizada por estar:
- Bien inforn^ada (seguridad).
- Adecuadamente forniada (para que sca capar de asumir

la información que se le da y utilizarla adecuadamcntc).
• Consigan mejorar, como _va se ha indicado, sustancialmcntc la

imagen dcl suhsector.
• Estén en condicioncs, a través dc sus propias produccioncs v

detinición dc sus mcrcados (marcas v conU-amarcas) dc "con-
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trolar adecuadamente" el devcnir del mcrcado mundial.
En nuestra opinión, el devenir del subsect^>r porcino en

México, Centr^^ y Sudamérica es tan complejo com^^ apasio-
nantc. La pregunta está en saber si los distintos paíscs de la
rona (actualmente inmersos en grandes intentos y pr^^gramas
en desarrollo de uni^mes comerciales, tipo MERCOSUR ^^
Pacto Andin^^, por ejemplo), serán capaces, de forma coordi-
nada y armónica, c(e responder a todos los retos yue están
plantcados en el marco dcl mercado mundial (y no se olvide
ayuí que en la actualidad del año 2002 el comercio mundial
va a superar los S,U milloncs de toneladas anuales, expresa-
das eyuivalentes carne canal; prácticamente el 150 por 10O
de la produccián sudamericana).

Para tinalizar esta hreve referencia y para hacer un rcpaso
"globalirado° a la realidad del subsector porcino en América
Latina, y a su cntorno, hay yue señalar yue actualmente en
lo que se refiere a la carne de porcino los tres principales
datos de ret^ercncia a tener en cucnta son los siguientes:
• La produccibn mundial oficial se puede situar alrededor

de las 93.(XN).U(X) t/año.
• La tasa de crecimiento en la última déeada ha sido real-

mentc espcctacular:
- En valor absoluto: 21.5(H).(XX) t(7 veces la producción

de Sudamérica).
- En valor porcentual: 3U por l(K).

• En cl mundo, en la realidad 2(x)2, hav tres ^ra ►ides zonas
productoras yue son las que en gran medida marcan las
directrices de pr^^ducción (teniendo en cuenta su gran
consumo de materias primas) y. sobre todo, dc comercio
(tanto en importaciones como en exportaciones) cn el
Mundo:
- R.P. China .... 41,2 pc^r 1(x) de la producción mundial.
- UE-15 ....... 20,0 por 1(X) de la producción mundial.
- EE.UU. ...... 9,7 por 1(x) de la producción mundial.
Por otra parte, cn lo yuc a los modelos productivos se

refiere, hay yue significar yue:
• Se observa una importancia creciente de la cantidad de earnc

de porcino producida en modclos intensivos (y en este creci-
mient^^ el ^ímbito de la América Latina va jugando un papcl
significativo).

• En determinadas ^íreas de algunas dc las grandes regiones
productoras (y ayuí hay yue señalar directamente a la Unión
Eurc^pe^) sc plantc^ ►n importantes cuestiones en lo que se
ref^iere a:
- Temas medic^ambicntales.
- Biencstar animal.

Evidentcmcnte, todas estas cucstiones yue ticnen una basc
le^islativa ccrostituyen. pc^r una parte, restricciones a la pro-
ducción e incrementan las dificultades profesionales de Ic^s
distintos eslahones del subsector, per^^, por otra, sin duda
ofreccn importantes oportunidadcs competitivas (pc^r no apli-
car las restricciones en la misma medida) a otras regiones
como pucdc ser la América Latina.

• Se peme claramente de manificsto un incremento de la tec-
nificación (sustitución dc capital humano por capital finan-
ciero: es dccir, tecnológicc^).
Dentro de la producción mundial, México, Centro y Sur

América, ocupan am sus, aproximadamente 4,6-4,K millones de
toneladas año de produccicín (expresadas en carne eyuivalentc
de canal) un lugar t<^davía muy discreto, ya que solo supcmen el
5 por IOU, aproximadamente, de la mcncionada prc^ducción
mundial.

Además, al igual como ocurre, por ejemplo, en la UE, Suda-
mérica presenta una producción muy sesgada, donde Brasil

suponc casi cl 49 pc^r 10O dc dicha pr^^ducciún.
Por otra parte, el comcrcio mundial pucdc Ilcgar a sup^mcr,

en la realidad 2IXxl/2O(12, cntre cl (^ v cl 7 pur I(N) de la pru-
ducción mundial, con una clara tcndencia al crccimicnt<^.

Probablemcnte, cste comcrcio cn el a ►io ?(Nl? Ilc^ur a cs-
tructurarse dc la forma siguicntc:

- En carnc . . . . . . . . . . . . . . . . ^3,^ mill^>ncs dr t^ ► nclad^ ►s.
- En productos . . . . . . . . . . . . . O,^ milloncs dc tonclad^ls.
- En tocinc^ y jamón . . . . . . . . . O,^ millunes dc t<mcl^ ► das.

L,ógicamcntc, en un futuro a mcdic^ plaio, r ► hc esperar yur
América Latina participe n^ucho más (especialmrntc ^ ► trav^s dr
países como Mc;xicc^, I3rasil y Chilr) cn un mercad^^ cn cl cual,
a título de sinc^psis, sc puede indic^ ► r c{uc:
• Los procesc^s dr nurmalización _v tipificacicín serán cada dí^ ►

más impc^rt< ► ntes.
• La trazahilidad adyuirir^í pric^ridad.
• La cc^mplejidad dcl mercado mundial va a^ ► umcntar.
• Hahrá que buscar dcsarr^^llos rcgicmalcs murh^^ más c^m^-

pens^►dos (lo cual puedc otc>rgar nu^vas up^^rtunidades al
subsector pc^rcino dc Ihcroamrric^ ► ).
Per^^ en t^^d^^ estc complej^> cnlramad^^ de lu yuc n^^ cahr

duda es de c{uc van a scr dcterminantcs:
- La rclaciún: costcs /calid^ ► dcs.
- La corrccta comcrcializaci6n.

En rclacicín ccm cstc último punto cs mu_v imp^^rtanir n^^
olvidar, espccialmentr cuando sc hahla de I^ ► nn^^rica Latina,
de I^► U^ascendencia de tres aspecic^s:
- La infonnación a los consumid<^res.
- L.a formacicín dc Ios mismc^s.
- EI f^^ment<^ dc la imagcn de I^^s pr^^duct^>s.

Si Iheroamérica, y más concretamente, ('enir<^ y Sur Amr-
rica, son conscientcs de t^>d^ ► s las prcmisas expuestas y t^>nr ► n
las mcdidas ^^portunas para aderuarsc a las circunstancias, su
papcl cn el suhsect^n^ porcinc^ mundi^ ► I durantc lus pr^íximus
años puede mcjorar, cuantitativ^ ► v cu^llitativamrntr, dr f^^rm^ ►
SUStilnClBl ^t',n nuetill'il OplnlOn Vil 1118rCh<In pOf CSIC ClImIIIU, l'n

la rcalidad 2OO2, M^xico, l;rasil v('hile, p^^r ^jcmpl^>).
No obstantc, _v como ccmclusi^ín gcncral, si Ihcr^^amrrica nu

actúa de fe^rma ccros^cuenic pucdc vc ►:^c, a cortu plaru, muy
presionada prn^ los cxccdcntcs yu^ rcgistra cl mcrcad<^ mundial
y, prccisamente, a causa dc cstas presi^mcs, tcner enurmcs difi-
cultadcs para desarrollar, dc forma gl^ahal y al m^ ► rgcn dr sin-
gularidades, su propi^^ suhscctor p<^rcinc^. n
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25abe usted cómo cu rarse en salud?
orque es necesario curarse en salud, IVOTURE ha desarrollado toda una gama de productos que

responden a sus necesidades con eficacia y garantía. Presentación líquida y en polvo de una mezcta

a
^ ^L^^, ^;, W

sinérgica de diferentes moléculas antioxidantes ^ ^ para prevenir la degradación de piensos,

grasas, materias primas y premix por oxidación. Bactericida de amplio espectro contra

enterobacterias contaminantes del pienso y materias primas, compuesto por disales ^^`^^ de los ácidos

f ^^, A ^

orgánicos propiónico, fórmico y acético potenciadas con otros ácidos orgánicos libres.

de amplio espectro que combina el ácido

tratamiento de materias primas y piensos.

Antifúngico

propiónico y fórmico y sus disales, potenciados para el

Acidificante microencapsulado

a nivel gástrico e intestinal mediante una combinación de ácidos orgánicos e inorgánicos.

con efecto

Mezcla de

las disales de diferentes ácidos orgánicos e inorgánicos potenciados con AGV de efecto acidificante y promotor

1
fisológico del crecimiento; acción diana como potenciador ^^ de las vellosidades intestinales

^^

(monogástricos) y sobre la fermentación ruminal (rumiantes).

r^ ^i Edulcorantes de gran potencia y

duración en presentación soluble, para solucionar problemas de sabores amargos fuertes y alta medicación,

indicado especialmente en piensos de primeras edades. _.^....^ Aromatizantes de la Generación XXI en

partículas microesféricas de fluídez superior, gran estabilidad y mínima pulverulencia compuestos por aceites

esenciales naturales de excelente calidad. 1^ ^^^^^^ ^ y^^^G^^/!',^/ ^ ^Q^ .
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Na dosi^. oda u^na rri^á.
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N.v^r'^^^Z..c/

titellamune" UNO es una bu^trnna J t/t^ ^op! hY^ >lneum activadn uepa NL IUa mre l.^ y 5= log 10 LttE con escipiente microolrv+so Amphige^ .
Indicaciones de uso: Para I^ inmunr ^un^ d ^rdm, Je r duur le,iun : pulm nar . ^ t ses y pérdidas en Ia ganami^ de peso oausada+ pnr Af
hr+qm+umnnirn en .inmv^lc. de enenrda I.;i inxalauón dr la t mJad tras la vacuna^i ^ n c. dc ;. manas.Se ha demustradu quc la inmunidad drva. nl meno.v,

semana.. ( nntraindieacinnes: \'o Jcbri +arunarse nnimalea _^^swntes ni lactantes. Incompatibilidades: No dehe mezelarse con nml=una cacuna r+pn+duao
inmunol+ipi.o.'fiempn de espera: t. cro Jis. Prrcauciones: En c,on Je nutoinoculacibn accidemal acuda inmedintsinemr al médico_ posolugía: Una sulu d.xiis,
intramu.cular. Jr Jns ml a panir de la trrrrr,r >rnnina Jr eida. Cumercializadu por: P(izer, S.A. Di^ isidn Salud Animal. A^^da dz Europa'_(1 B, Paryue [mprcsarial
La ^1oralrja.?fiIOR,Vcohcndas. NF.GISI'RO ^" I755 ESP
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^rLL^y Salud Anima(
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Divi,ión de Ptizer. S.A.
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