
Porcino Ibérico

Hace unos años

nadie hubiera

podido imaginar el

auge que ha tomado

el sector del porcino

ibérico.

A continuación

repasamos los

aspectos más

destacados.
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El cerdo Ibérico ha sido el ge-
nuino representante del por-
cino extensivo español, hués-
ped tradicional de las dehesas
arboladas que constituyeron su
único hábitat durante siglos.
Después de muchos años y
largas épocas de penuria, hoy
-nadie lo hubiera dicho hace
tres decenios- sus productos se
han convertido en signo de
alto standing y los animales en
símbolo de riqueza. Ya no se
limitan a la dehesa; es obvio
que ahí siguen, claro, pero no
es su único hábitat. A1 tiempo
que los antiguos ganaderos tra-
dicionales se afanan en tecni-
ficar -sin abandonar los siste-
mas extensivos-, las grandes
empresas cárnicas han puesto
en el Ibérico parte de sus inte-
reses, y, en consecuencia, los
censos aumentan en todas las
regiones ^on o sin dehesas-,
los productos de Ibérico tam-
bién y, ,junto a los sistemas
extensivos aparecen y aumen-
tan los intensivos y semin-
tensivos.

En todo caso, el sector es
hoy un sector en auge gracias,
entre otras razones, a la exis-
tencia de una agrupación racial
extraordinaria y peculiar, cuya
historia y evolución está ligada
a la bellota V a las dehesas del

Suroeste español. A pesar de
las graves crisis sufridas, los
cerdos de tronco Ibérico se
han mantenido y adaptado a
los malos ticmpos a lo largo
de su historia, para mostrarse
hoy en todo su esplendor. Bas-
te señalar que, en Extremadu-
ra, la producción del porcino
Ibérico en 2002 ascendió a
181.459 t de peso vivo y un
valor de 245._533.0(Xl euros. El
sector produce un 3O% de la
Producción Animal de la Co-
munidad Autónoma.

Censos y evolución
de la ra•r,a

El cerdo de tronco Ibérico
tiene unos caracteres raciales
que le hacen distinto en su
morfología a cualquier otro
ejemplar de la especie porcina
y le identifican como tal, a
pesar de la diversidad existente
entre individuos y variedades
ibéricas. Los cerdos [béricos
tienen características genéticas
que les permiten almacenar
depósitos grasos infiltrados en
las masas musculares, dando
lugar a esas características ve-
tas blancas que proporcionan
a su carne una incomparable
untuosidad, textura v aroma.
Son de desarrollo tardío v ore-

sentan gran rusticidad y poder
acomodaticio.

Hasta mediados de los cin-
cuenta, los animales de rara
ibérica eran mavoritarios en
España. En 1955, el censo de
reproductoras ibéricas consti-
tuía el 36,6%, de las cerdas re-
productoras con 567.424 ejem-
plares. Lo cierto es que, a
partir de ese momento, el Ibé-
rico inicia un declivc constante
que no parará hasta hien en-
trados los ochcnta, declive que
se conoce como la "crisis del
sector porcino Ibérico".

El inicio de reculxración de
la rwa y de sus producciones
pucde situarse a partir dc 19^.
Entran en juego valores como
recuperación del patrimonio gc-
nétia^, preservación dcl medio
amhiente, apreciación de sus
productos como de elevada c^ ►-
lidad -y, más adelante, también
cardiosaludahlcs-. Empieran a
surgir asociaciones y las Ad-
ministraciones Púhlicas impul-
san su desarrollo, corno fue el
caso de Aeceriber, ASIC'I, Ihe-
raice o las DO entre otras.
Baste decir yue de las 7L994
reprcxluctoras censadas cn 19t^6,
que suponen el 3,9%^ del total
nacional, se ha pasado a
193.1fi7 en el año 2O0^, que rc-
presentan el 7,3K% del total
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^latos obtenidos de las estadís-
ticas del MAPA, tomando
como base la referencia de
"porcino extensivo". No son
datos exactos, ya que, dentro
del Ibérico hay también cx;rdos
en intensivo- (Cuadro I).

En cuanto a los cfectivos de
reproductores puros y cnlzados,
es todavía más complicado
aproximarse a la realidad. La
Asociación Española de Cria-
dores de Ganado Porcino Se-
lecto Ihérico Puro y Tronco
IYlérico (Aeceriber) presenta en
el año 2003 (diciembre) un
censo de 69.333 reproductoras
(59 ^n,8 puras) entre sus asocia-
dos de un total de 94.347 ins-
critas en el Libro Genealógico.
Esta última cifra sería la más
cercana a la real de cerdas en
purez.^i. De las 69.333 censadas,
25.193 (36,3`%) se encuentran
en Extremadura, un poco me-
nos ya de las censadas en
Andalucía con 25.679 (37,0%).

La zona tradicional de ex-
plotación del cerdo Ibérico ha
estado ligada a Extremadura y
Andalucía fundamentalmente y
algo a las provincias limítrofes
de Castilla-León y Castilla-La
Mancha. En 2(x12, como queda
expresado en el cuadro II, Ex-
tremadura es la de maVOr cen-
so, sin embargo, aunque las es-
tadísticas no lo recogen, están
aumentando las explotaciones
de porcino Ibérico en Andalu-
cía y('astilla-León, y en otras
regiones sin tradición en su
explotación, en sistemas más o
menos intensivos, que segura-
mente deben estar incluidos en
los censos de porcino intensivo
del MAPA.

Como aproximación de lo
que esta ocurriendo, se ha es-
tudiado los datos de las me-
morias de Aeceriber, según lo
cual, entre los años 1999 y
2(x)3• el número de asociados
(socios titulares de ganaderías
de Ibérico) no sólo ha aumen-
tado sensiblemente, sino yue
lo ha hecho sobre todo en zo-
nas distintas a las tradicionales
(cuadro III).

Mientras que en los datos
del MAPA, sólo cuatro
CC.AA. estarían implicadas en
la producción de [bérico, a la
vista de este cuadro, aparecen
nuevas Comunidades, lo cual
significa que en esas regiones
comienza a producirse porcino
Ibérico, y otras, como Castilla-

La Mancha, Castilla-León o
Madrid que aumentan conside-
rablemente el número de ga-
naderías. Hay otro hecho nota-
ble, Extremadura que siempre
fue la mayor productora, em-
pieza a ceder el relevo a An-
dalucía. Ya en el año 2(>U3, es
esta última la que tiene más
ganaderías asociadas.

La tendencia a la implanta-
ción de la explotación y pro-
ducción de porcino Ibérico en
otras Comunidades tradicional-
mente no productoras, se pone
también de manifiesto al estu-
diar las estadísticas de movi-
miento comercial que resumi-
mos en cl cuadro IV.

Fases y sistemas
de explotación

En general, y para todos los
sistemas de explotación, en el
ciclo productivo del cerdo
Ibérico, se diferencian las fases
siguientes:

Cubrici^ín y paridera

Dependiendo del sistema se
planifican las parideras, hacién-
dolas coincidir en los sistemas
extensivos con las épocas en
que el lechón aprovechará
mejor los recursos naturales.

La época de parto determi-
na en gran medida el destino
de los animales que puede ser
a montanera, recebo, o pienso.

IYICtdn(^ICI y CrI(I

Comprende el periodo que
va desdc el nacimiento del le-
chón hasta el destete y desde
el destete hasta 23-25 kg de
peso vivo. El lechón consume
leche de su madre, aunquc
suele recibir un complemento
alimenticio a partir de los 15
días de edad, v concentrados
en la fase de cría.

Kcería

Es el período que dura has-
ta que los cerdos alcanzan 100-
lU5 kg. En los sistemas más
extensivos comprende desde
los 3 meses de cdad hasta los
10-15 meses. La alimentación
básica es pienso, aprovechando
recursos naturales como pastos,
espigaderos, rastrojeras... En
los más intensivos se reduce a
3-4 meses.

Cebo

Fase fu^al de la vida del ani-
mal destinado al sacrificio, la
de mayor trascendencia para
la calidad final (en fresco 0
curado) del producto. Su dura-
ción, alimentación y caracterís-
tic^is varían mucho de unos sis-
temas a otros, de modo que
las modalidades van desde el
cebo en naves cerradas hasta
alcanzar 14 arrobas (161 kg) a
base de piensos, cebo en cer-

cados con la misma base ali-
menticia, hasta rcalizar la mon-
tanera ^xclusivamente bellota
y hierba-.

En función del sistema que
se siga se obtendrán Ibéricos
de pienso, recebo, campo 0
bellota.

Otros parámetros que pue-
den influir son la duración de
cada fase, la ubicación en la
explotación, tipo de alojamien-
to, alimentación, raza...

Se distinguen los siguientes
tipos explotación:

^^•^ ^ ^ •, ^ ^: ^
,^^,^ ^: ,^ ^^ ,

Años Total Reproductores de 50 o más kg de peso vivo

ganado Hembras reproductoras

porcino Verracos Total Cubiertas
1994 1.144.792 10.639 106.908 39.203

1995 867.058 10.449 97.858 42.479

1996 990.085 7.635 75.638 32.408
1997 945.887 7.026 70.354 39.028

1998 1.295.318 12.898 134.357 69.164
1999 1.660.181 14.887 169.406 97.000

zooo 1.87a.2so ls.s53 1e3.782 87.792

2001 2.oss.o2s 21.sss zo3.853 117.859

2002 1.753.363 20.273 193.167 102.793

2003 2.078.365 n.d. 193.086 n.d.

Fuente: Anuarios estadísticos MAPA y Servicio Planrf. y Coord. Cons. Agric. y Medio Amb. Junta Fxtremadura
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:^ ^^ ^ -i ^ ^..

Provincias y CC.AA. Verracos Cerdas reproductoras

Ávila 68 665

Salamanca 2.295 v.7oa
Castilla y León 2363 za^
Ciudad Real 45 310

Toledo 142 2.s21
Castilla-la Mancha 187 2931

Badajoz s.s2s s7.azs
Cáceres 2.118 15.797

Extremadura 12.047 113.613

Cádiz 679 10.306

Córdoba 1.065 8.455

Huelva 2.732 nss7
Málaga 190 2.700

Sevilla 1.010 8.890

Andalucía 5.976 48248

Total España 2(1273 t93.ts7
Fuente: Anuarios estadisticos MAPA.

•r• ► ^ ^ ^: ^; .^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^

CC.AA. Ganaderías asociadas a
Aeceriber en 1999

Ganaderías asociadas a
Aeceriber en 2003

Andalucía 110 289

Aragón n.e. 1

Castilla-La Mancha 9 27

Castilla-León 22 144

Cataluña 1 5

EMremadura 191 263

Galicia n.e. 2

Islas Baleares n_e. 1

Madrid 1 36

Murcia 1 3

País Vasco n.e. z
Portugal 1 t
Total 375 n4
Elaboracidn propia a parlir de datos de Aeceriber.

k 1 t ; 1 ► .t: ^ ^ :t,i ^_^ :t .í^i ^^^'i ^1

Añas Para vida Para sacrificio
N° cerdos Fuera CA % sobre total N° cerdos

1997 466.730 156.071 33,44% 439.552

1998 562.619 174.964 31,09% 490.685

tss9 644.255 204.304 31,71% 628.666

zooo 738.804 265.711 35,96% 735.237

zool 710.712 251.087 35,33% 954.275

2002 752.856 289.125 38,40% 747.247

2003 864.763 357.329 41,32% 659.547

Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricuhura y M.A de la Junta de 6rtremadura.

Extensivo: Normalmente,
son precisos entre 10-15 kg de
bellota para reponer 1 kg de
peso vivo. Por ello, se necesi-
tan entre 1,5 y 2,0 ha por cer-
do para su engorde o cebo en
montanera. No obstantc, en la
actualidad muchas dc las ex-
plotacioncs en las quc los cer-
dos engordaban durante más
de 90 días, sc acortan a 60
días o menos, de forn^a que se
incrcmcnta el número de ccr-
dos de bcllota, y disminuye la
superficie necesaria para su
cebo (1 ha, e incluso menos
por cerdo) aunyue empeore la
calidad. La normativa actual
admite la denominación de
°bcllota" con una reposici^ín
mínima de 4 arrobas (4li kilos)
en montanera sin suplementa-
cibn.

Entre las características de
referencia del sistema exten-
sivo, están: 1) Utiliración dc
cerdo Ibérico en pureza o, en
su defecto, lo más en pureza
posible, siemprc con madres
ihéricas puras. 2) Organizaci6n
de las parideras para conseguir
dos juegos de cochinas y dos
partos por cerda y año con in-
tervalos de seis meses. Con
este sistema se suelen tener
cuatro épocas clásicas de par-
tos: noviemhre-diciembrc
(navideños o yerbizos); mayo-
junio (agostones), fchrero-
marzo (marceños) y septiem-
bre-octuhre (ideales para la
montanera del siguiente año).
3) Manejo de lechones y cer-
dos variable según su ^poca de
nacimiento, y 4) Alojamientos
rudimentarios, charcas y naves
para el recebo con zona dc
reposo y de ejcrcicio.

Semiextensivo: El sistema
semiextensivo intensif^ica cn
grado variable el sistema tra-
dicional de explotacibn, aun-
quc siempre es un sistcma yue
cuenta con una hase territorial
y bastante superl^icie de dehe-
sa. Sus características más rele-
vantes son: 1) Introduce verra-
cos cruzados con Duroc-Jerscy
al 50% o Duroc-Jerscy puros,
para aumentar la precocidad y
posterior desarrollo muscular.
2) Organización de las madres
de forma similar al cxtensivo
de forma que en la explota-
ción hay paridcra cada tres
meses. 3) El destino de los le-
chones suele ser similar al

anlcrior. 4) Instalacioncs: muy
variablcs, las parideras puedcn
hacersc desdc cn hoxcs hasta
en camping. Siemprc cucntan
con míls posihilidadcs de naves
y corralcs que los sislenlas me-
ranlente extensivos.

Intensivo: Este nlodelo cada
VC7. Ill<lti Ull^l'l.ad0, L1S21 IntilB^a-
ciones y proccsos similares a
los emplcados cn la produc-
ción de cerdo hlanco. En mu-
chas zonas -tamhi^n en Extrc-
madura- sc hace producción
intcnsiva dc lechones que luc-
go son vendidos a cehaderos
igualmente inlensivos con la
misma filosofía que la antc-
riormente explicad^ ► .

Industria

El [hirico es un cerdo pre-
dominantemente charculcro.
La mayor parle se destinan a
la producción de jamones, pa-
Ictas, lomos y emhutidos, y
sólo en menor proporci^ín se
dcdican a su consunlo cn fres-
co.

El sector industrial del cer-
do [bérico tiene grandes pro-
hlemas de normalizacicín,
homogencización y está sujeto
a la existencia dc fraudcs e
imitacioncs, propiciados por el
grado de desconocimiento del
c^msumidor mcdio. A pfsar dc
yue la Norma de ('alidad ha
venido a pcmer un p^>LO de or-
den en esta mercolan^a, la
confusión sigue cre^índose de
forma más o menos inlcncio-
nada. Tiene una dimensibn
empresarial rcducida, con in-
dustrias localizadas mayorila-
rlanlenlC Cn ^^ljam8 ►1C8, ^.XIrC-
madura y liuelva. Existcn
muchas cmpresas familiares y
se han producido importantes
inversiones en instalaciones en
los últimos liemp^n EI procc^so
productivo liene una fuerlc
estacionalidad de la producc-icín
(45-55"/<, de la elahoracibn
entre diciembrc y marzo), y
un lento proceso de madura-
ciGn de sus productos (cntrc 4
y 1,5 veces superior al cerdo
hlanco según cl tipo de pro-
dUCtO • .

EI número de cerdos sacri-
ficados en Extremadura, y en
España, ha ido en aumento
dcsde 19^x), ^l igual ritmu yue
lo ha hccho la cahaña. En Ex-
tremadura s^ílo se sacritican el
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Una buena alimentación empieza
con los fosfatos de Tessenderlo

Tessenderlo Group, líder europeo en la fabricación de fosfatos para alimentación animal, les ofrece
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Windmill. Su utilización permite producir económicamente piensos de calidad, que garantizan el óptimo

rendimiento animal y el máximo respeto por el medio ambiente.

3 Fuentes de fósforo de alta digestibilidad

3 Valores nutricionales precisos y consistentes

3 Puros y seguros

3 Totalmente controlados y trazables
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juan.lorente@tessenderlo.es
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^r•^ r rr ^: t r :^ rr r^

Año Badajoz Cáceres Extremadura

1997 247.730 115.228 3sz.s5s
t9►s 345.065 124.582 469.643

199s 435.93fi lllss4 5azs2o
zoao 500.327 108.912 609.239

zool 572.485 122.959 695.444

2002 523.327 124.256 647.583

2003 513.041 116.059 631.100

Fuente: Datos de Coordinación y Planrficación de la Consejería de Agricuhura y Medio Ambiente.
Junta de Fxtremadura, utilizados suponiendo que la mayoría del porcino sacrificados en la Comunidad
son ibéricos o cruzados.

40% de los cerdos producidos
(Cuadro V).

Los porcentajes de anima-
les sacrificados fuera de
Extremadura se sitúan en
torno a un _50% con pequeñas
variaciones interanuales.
Quiere esto decir que, a pesar
de haber aumentado la capaci-
dad de sacrificio, se siguen
necesitando mataderos e
industrias transformadoras de
fuera de la región para indus-
trializar los excedentes. Las
CC.AA. que compraron ma-
yor número de cerdos de ori-
gen extremeño fueron, por es-
te orden: Castilla y León,
Andalucía, Castilla-La Mancha
y Murcia. Todas ellas regiones
con industria de Ibérico con-
solidada o en vías de consoli-
dación (caso de Murcia).

Dependiendo del sistema
de producción, los productos

'^•I ^ ^ ^ r ^
r: r r.

Tipo de producto Piezas

Jamón curado de cerdo blanco 31.600.000

Paleta curada de cerdo blanco 3.450.000

Jamón curado de ibérico 2600.000
Bellota 419.833

Recebo 594.702
Piensa t585.4^

Paleta curada de cerdo ibérico tsoo.ooa
Bellota 352.370

Recebo az7.588
Pienso 1.120 042
Total 39.550.000

Fuente: Angulo, M., 2003.

'^•i r r : rr r: r r. ^.7:,

Bellota °1 Recebo ^ Pienso Total %

Castilla y León (3) n.d. n.d. n.d. 790.000 47%

Extremadura 78.000 52.000 240.000 370.000 22%

Andalucía occidental n.d. n.d. n.d. 350.000 21 °/a

Resto de España (4) n.d. n.d. n.d. tso.oaa 11%
Total 354.000 136.000 1.100.000 1.690.000 100%
"' Abril 1998 a Marzo de 1999.
'" Con significativo aprovechamiento en montanera. 60% bellota y 40% receho.

"' Salamanca, Ávila, Segovia y Salamanca.

"' Una parte importante son animales con sálo el 25% de raza ibérica.

Fuente: Espárrago Carande, 2000, en Buxadé Carbó "Porcino Ibérico: aspectos clave ► '.

obtenidos pueden ser de Ibé-
rico puro o de Ibéria^ cruzado
(Ibérico en la norma) y dc
bellota, recebo o pienso (tam-
bién llamado pomposamente
"campo"). Según estimación
de Confecarne, un 25-30% de
la producción total son de be-
llota y recebo (también han
comido bellota, pero menos).
Los de pienso, sin embargo,
son los que más aumentan la
producción. Para el año 2(x)2,
esta institución daba las cifras
reflejadas en el cuadro VI.

La demanda se ha locali-
zado tradicionalmente en la
zona de producción y en las
grandes áreas metropolitanas.
En la actualidad se ha produ-
cido una expansión a toda
España, y el inicio de una tí-
mida exportación a la UE,
que supuso en el 2002 menos
de 2% de la producción total.
Las ventas del sector tienen
una marcada estacionalidad,
concentrada en el último tri-
mestre del año.

El crecimiento de la de-
manda y la tendencia a una
menor estacionalidad del con-
sumo han hecho que el Ibé-
rico empiece a estar presente
en canales de distribución
masivos ( hipermercados,
supermercados y charcuterías
asociadas), abandonando pau-
latinamente el tradicional cir-
cuito de mayoristas y repre-
sentantes, de manera que
quizás hoy este canal suponga
el 35-40% del total de sus
ventas. En principio, han acce-
dido a estos canales las em-
presas de mayor tamaño y las
empresas cárnicas de porcino
blanco con una línea de Ibé-
rico ^asi todas hacen envasa-
dos al vacío y loncheados-, y
poco a poco van incorporán-
dose las demás. Sigue siendo
también muy importante el
mercado de la restauración y
la venta al consumidor en la
propia industria.

EI número de industrias
cárnicas existentes en España,
oscila según las distintas fuen-
tes consultadas entre 4._5(>U y
3.500 ( Asocarne, MAPA,
CC.AA., Ministerio de Eamo-
mía, Encuesta de Empleo).
De ellas menos de S00 se
dedican al Ibérico. Se encuen-
tra dominada por las empre-
sas del sur de Salamanca -un
total de 1 f^6 cn 1998-, con

centro en Guijuelo. Allí se ins-
talaron hace más de un siglo
las primeras industrias trans-
formadoras por sus vcntajosas
condicioncs cIIlllatlCBS que
favorecían la curación y hucna
maduración de los productos.
Todavía concentra entre el 50
y 60% de la producción, y,
además, gran parte de la
industria del resto de España,
pertenece o está controlada
por personas o grupos emprc-
sariales cuyas raíces cstán en
aquella comarca. En segundo
lugar, con 137 industrias en el
año 199R se encucntra Extrc-
madura, pero de pequeño
tamaño, que ha hecho nota-
blcs inversiones en ampliación
y mejora en los últimos 15
años. Con similar núrnero de
industrias, la zona norte de
Andalucía occidental, y sobre
todo la sierra dc Huclva con-
centra otra parte importante
de los establecimien[os. De
hecho, Jahugo es un puehlo
ubicado en esta sicrra, que es
sinónimo de j amón Ihérico
para una gran mayoría de
consumidores. En el resto de
España, la presencia de indus-
trias con una actividad princi-
pal de Ibérico todavía cs
minoritaria.

El cuadro VII describe la
distribución geográfica de los
sacrificios y la cuantía de los
mismos durante la campaña
98/y9, pero la situación actual
no se aleja excesivamente dc
estos porcentajes. En todo ca-
so, destaca la importancia de
Castilla y León, la gran im-
portadora de animales, sobre
todo de Extremadura. En
segundo lugar, cuando se ob-
servan las cifras globales dc
sacrificios nacionales, y la ca-
pacidad diaria del conjunto del
sector, se comprucba que du-
rante gran parie del alio existc
una importante infrautilizaci<ín
de los mismos -el cocientc
entre el total de sacrificios y
la capacidad diaria se sitúa
entre 60 y 90, es decir entrc
el 20-35% de utilizaeión mc-
dia-. Esta situación de sobrc-
capacidad, y dc las necesarias
continuas reformas en las
industrias para renovar y ade-
CUarSe a laS normahV21S Vl^t'.n-
tes, está en parte compensada
gracias al valor añadido y
aprcciación dc los productos
[béricos.
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