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En tan sólo unas décadas, la primitiva
explotación familiar porcina se ha conver-
tido en una moderna industria capaz de
sostener la economía agraria de muchos
paises industrializados de nuestro entor-
no, incluido el nuestro. En su continua y
vertiginosa evolución, la industria porcina
ha mejorado su estructura productiva, los
canales de comercialización y la calidad
de sus productos y se han superado pro-
blemas sanitarios, genéticos, nutricionales
y reproductivos mediante Ia introducción
de importantes avances científicos y téc-
nicos. También se han aplicado las últi-
mas y más avanzadas técnicas en cuanto
a diseño y construcción de naves, siste-
mas de manejo y bienestar animal. Con
todo ello se ha conseguido alcanzar un
grado de desarrollo tecnológico y produc-

(*) Facultad de Veterinaria. Universidad de
Zaragoza.

tividad que hace poco tiempo hubiera re-
sultado impensable.

Sin embargo, en los últimos años, y
tras la pue5ta en marcha del V Programa
Comunitario de Política y Actuación en
Materia de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible y la introducción de la Reforma
de la Política Agraria Comun, la actividad
ganadera en general, y la porcina en parti-
cular, se ha visto sometida a unos contro-
les medioambientales mucho más riguro-
sos y estrictos que han frenado su expan-
sión y que se han convertido en su princi-
pal factor limitante.

EVOLUCION DEL CENSO PORCINO
EN ARAGON

La producción porcina en Aragón ha
experimentado un incremento considera-
ble tanto en el número de cabezas como
en la estructura productiva de las explota-
ciones dedicadas a esta actividad econó-
mica. Según los Anuarios Estadísticos

Agrarios de Aragón (1991-1995) la evolu-
ción, en los últimos años, de los efectivos
de ganado porcino en Aragón ha seguido
la siguiente dinámica:

Tabla 1. Evolución de los efectivos de
ganado porcino en Aragón.
1985-1995 (en unidades).

1985 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.353.089
1986 ................ 1.976.535
1987 ................ 2.004.137
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.950.283
1989 ................ 1.943.961
1990 ................ 1.780.310
1991 ................ 2.333.388
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.396.307
1993 ................ 2.919.509
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.342.323
1995 (1) . . . . . . . . . . . . . . 2.894.100

Nota: (1) Ultimos datos publicados.
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EI porcentaje de variación de los efec-
tivos anuales referidos a los datos del año
anterior reflejan que tras el espectacular
aumento de la cabaña porcina durante el
año 1986, el sector sufrió un ligero pero
continuado descenso de los efectivos du-
rante los años 1988, 1989 y 1990. Tras es-
te periodo de retroceso, asociado a la cri-
sis económica del momento, la ganadería
porcina ha experimentado, en los últimos
años, un singular aumento, tanto en el nú-
mero de efectivos, como en el capítulo de
mejoras de la estructura productiva porci-
na.

Si se tiene en cuenta la elevada repre-
sentatividad de la producción porcina
dentro del subsector ganadero (tabla 3),
es lógico pensar que la industria porcina
constituye uno de los principales motores
de nuestra economía agraria.

PRODUCCION DE RESIDUOS

Sin embargo, no debe olvidarse que la
pujante industria porcina Ileva asociada la
producción de una elevada cantidad de
residuos orgánicos que deben ser trata-
dos y eliminados adecuadamente para

Figura 1. Porcentaje de variación de los efectivos de ganado porcino en Aragón res-
pecto a los datos del año anterior.
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INCIDENCIA ECONOMICA DEL
SUBSECTOR GANADERO

La producción ganadera tiene una
gran importancia económica dentro de
nuestra Comunidad Autónoma. AI compa-
rar las aportaciones de los subsectores
agrícola, ganadero, forestal y otras pro-
ducciones a la Producción Final Agraria en
los últimos años, se obsenra que la contri-
bución del subsector ganadero a la eco-
nomía agraria de nuestra Comunidad es
superior al resto de aportaciones, incluida
la agricola. Porcentualmente, el subsector
ganadero ha representado et 51,3% en
1992, el 53,3% en 1993, el 53,2% en 1994
y el 53% en 1995.
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evitar el deterioro ambiental de nuestro en-
torno. Este tipo de residuos se conocen
genéricamente con el nombre de purines
y, básicamente, son una mezcla de las de-
yecciones animales (heces y orina), aguas
de lavado, restos de pienso y agua de be-
bida no aprovechada, así como, en oca-
siones, restos de paja o serrín empleados
como cama [Puertas,1995].

En cuanto al volumen de producción,
el Departamento de Agricultura, Ganadería
y Montes del Gobierno de Aragón, en el
Anuario Estadístico Agrario de 1994, esti-
ma que Ios 3.213.879 animales de la espe-
cie porcina, con un peso vivo por cabeza
de 57,8 kg, produjeron 3.399.448 Tm de

Tabta 2. Evolución de las cifras regionales del sector agrario aragonés.
(C'rfras en millones de pts.).

1992 1993 1994 1995

Pn^ducción Final Agraria 215.042 222.879 232.039 236.131
Aportación Subsector agrícola 90.315 93.063 97.200 98.277
Aportación Subsector ganadero 110.415 118.925 123.533 125.183
Aportación Subsector forestal 2.924 2.679 2.506 2.733
Otras pmducciones 11.387 8.211 8.801 9.938

Fuente: Anuarios Estadísticos Agrarios de Aragón (1993 -1995).

estiércol/año. Es decir, que un animal de
57,8 kg de peso vivo produce 2,9 kg de es-
tiércol/día. Este dato coincide con el esti-
mado en 1995.

DEPURACION Y ELIMINACION

A pesar de que los sistemas de trata-
miento existentes cubren un amplio es-
pectro de posibilidades de aplicación, son
relativamente pocas las explotaciones
porcinas que depuran adecuadamente los
residuos que producen. Las causas que
motivan esta situación son, entre otras, la
falta de información del ganadero respec-
to de los sistemas de depuración, la au-
sencia de un estricto control de vertidos
tanto directos como indirectos, el elevado
coste económico, la complejidad de ma-
nejo, mantenimiento y explotación de al-
gunos de los equipos necesarios para los
distintos sistemas de depuración y, en
ocasiones, la escasa sensibilidad ambien-
tal.

Existen muchas explotaciones en las
que el sistema de tratamiento consiste
únicamente en una fosa de recogida de
purines, que también actúa como balsa de
almacenamiento, dónde el tiempo de re-
tención del purín es variable y se determi-
na en función de la posibilidad de vaciar
su contenido o sencillamente porque la fo-
sa está al máximo de su capacidad. En la
mayoría de las ocasiones estos vertidos
incontrolados se realizan sobre los suelos
y generan graves alteraciones ecológicas.

UTILIZACION AGRICOLA DEL PURIN
PORCINO

La fertilización de los cultivos con puri-
nes de cerdo representa una práctica an-
cestral que reporta indudables beneficios
tanto para la agricultura como para la ga-
nadería. Ello se debe a la riqueza del es-

Tabla 3. Distribución en % de la produc-
ción total ganadera.

Varios .................................... 0,33
Trabajo animal ..................... 1,1
Estiércol ................................ 3,4$
Lana ...................................... 0,06
Huevos ................................. 4,45
Leche .................................... 3,58
Equino .................................. 0,04
Conejos ................................ 1,97
Aves ...................................... 10,37
Porcino . ............................... 49,16
Caprino ................................. -0,24
Ovino .................................... 11,92
Vacuno ................................. 13,78

Fuente: Departamento de Agricultura, Gana-
deria y Montes de la Díputación General de

Aragón (1991).
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tiércol en materia orgánica y en elemen-
tos fertilizantes, así como sus posibilida-
des de mejora de la estructura del suelo
[Primo-Yúfera y Carrasco, 1973] [Torres,
1993]. La reutilización agrícola de los puri-
nes se caracteriza por su potencial fertili-
zante como sustítuto de los abonos sinté-
ticos y por su carácter de compuesto or-
gánico de gran utilidad para la regenera-
ción de suelos [Bigeriero,1995].

Para otros autores como Meeus-Ver-
dinne y Destain (1993) la utilización agrí-
cola del purín como fertilizante es la única
posibilidad de actuación frente al proble-
ma de los residuos ganaderos, ya que las
otras dos posibilidades existentes, que
son el tratamiento de los purines y su ver-
tido directo a las aguas superficiales, de-
ben desecharse debido a la ausencia de
resultados a largo plazo, en el caso de los
tratamientos, y a la imposibilidad legal y
moral del vertido directo a los cauces.

Sin embargo, todos los beneficios
agrícolas, ganaderos, ambientales y so-
ciales que tiene la utilización de los puri-
nes como fertilizantes pueden convertirse
en perjuicios para el medio ambiente si no
se hace un uso adecuado y racional de
los mismos. En los últimos años se han
producido numerosas agresiones al me-
dio ambiente en nuestra Comunidad Au-
tónoma derivadas del uso incontrolado
de los purines de cerdo en agricultura, y
en la mayoría de las ocasiones se deben a
que se confunde, a veces intencionada-
mente, el uso agrícola del purín con la eli-
minación indiscriminada sobre los suelos.

Existe la creencia de que la utilización
agrícola de los purines constituye tan sólo
una forma de eliminación que no requiere
un tratamiento previo de los mismos y
que, por lo tanto, resulta la solución más
económica al problema de los residuos
ganaderos. Y sin embargo, nada más le-

jos de la realidad, puesto que una correcta
utilización del estiércol como abono se ini-
cia con un buen conocimiento de las ca-
racterísticas, composición, márgenes de
variabiiidad y valor fertilizante del purín, de
las características de las tierras y de las
necesidades de los cultivos [Torres, 1993].

No debe olvidarse que uno de los ele-
mentos limitantes a la hora de utilizar los
purines de cerdo como fertilizantes es el
nitrógeno presente en los mismos. La Di-
rectiva 676/91, relativa a la protección de
las aguas contra la contaminación produ-
cida por nitratos utilizados en agricultura y
el R.D.261/1996 que incorpora a nuestro
ordenamiento este texto legal, consideran
que la causa principal de contaminación
originada por fuentes difusas que afectan
a las aguas de la Comunidad son los nitra-
tos procedentes de fuentes agrarias.

Además también deben contemplarse
aspectos como: tratamiento al que ha sido
sometido previamente el purín, estado de
los acuíferos de la zona, control higio-sani-
tario de las zonas dedicadas a esta activi-
dad y evaluación del riesgo ecológico que
conlleva esta actividad. Un aspecto impor-
tante dentro de esta valoración lo constitu-
ye la determinación de las concentracio-
nes de los metales presentes en los puri-
nes y en las tierras dónde se apliquen, en
especial de aquellos metales, como el co-
bre y el zinc, con significación toxicológi-
ca. En este sentido, nuestro grupo de tra-
bajo propone la realización de ensayos de
ecotoxicidad como instrumento para eva-
luar la incidencia ambiental que representa
esta práctica agrícola [Baguer et al., 1995].

CONCLUSIONES

La industria porcina se enfrenta a al
desafío medioambiental que supone la
reutilización de sus residuos como fertili-

zantes en la agricultura. Debe conseguir
que los purines dejen de ser considerados
como residuos y alcancen la categoría
subproductos ganaderos, adquiriendo así
un valor comercial.

EI Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Montes del Gobierno de Aragón
(1994) estima que la producción anual de
estiércol porcino representa un valor eco-
nómico de 655.413.574 pts., lo que supo-
ne un precio medio anual de 192,8 pts/Tm.
Estas cifras, que tan sólo son un mero cál-
culo matemático y que se encuentran bas-
tante alejadas de la realidad, deben consi-
derarse como el objetivo a alcanzar por la
producción porcina en Aragón.

La creciente sensibilidad ambiental
que está alcanzando nuestra sociedad, y
en la que se incluyen ganaderos, agriculto-
res y administraciones públicas, constitu-
ye un pilar importante en la consecución
de estos objetivos, puesto que de la coo-
peración y entendimiento de estos secto-
res depende que exista una utilización
agrícola de los purines de cerdo exenta de
riesgos para la salud del hombre y del me-
dio ambiente.
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