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La producción

ecológica en

general se caracteriza

por ser respetuosa

con el medio natural,

pero la producción de

carne en particular,

además de

caracterizarse por lo

anterior, puede

contribuir a

incrementar

significativamente la

biodiversidad de

determinados medios

y ecosistemas

Producción de
carne de rumiantes
en zonas húmedas
Utili z ac iG n °a diente' " d e lus pas l os
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En cstc artículo nos cstamos
refiriendo a la producción de
carne ccológica hasada cn la
utilización a clicnte dc los
recursos pastahlcs.

Las estrategias clc aprovc-
chan^iento de la vegetacicín
pueclcn moclificar significativa-
mente la dinámica cle ^sta en
un sentido favorahle o desf^avo-
rablc respccto a la situacicín de
partida. Por lo tanto, cstc as-
pecto debería tcnerse en consi-
dcración para dar m^ ►vor ccmte-
nido al concepto de prcxlucción
ecolbgica, aunyuc no sea cllo
un rcquisito dc dicha opción o
modclo dc produccicín.

Dehemos difercnciar las zo-
nas productoras de las consu-
midoras. Las zonas producto-
ras deber^in de gorar dc
ahundancia dc recursos ali-
menticios ecolcí^^icos, a poder
scr recursos propios, con cl fin
de producir a costes compctiti-
vos; micntras que las ionas
consumidoras, evidentcmentc,
cn la situacibn actual scrán los
grandes núcleos de pohlacicín,
dondc sc perdi6 cl cord6n
umhilical con el mcdio rural.
Es importante como cn cual-
yuicr producción, conoccr las
dcmandas v posibilidadcs dcl
mercaclo, para plantcar la pro-

duccicín y en cspccial cl mo-
clelu dc comcrcializacicín.

EI nortc de la Pcnínsula
Ib^rica goza clc unas condicio-
nes muy favorablcs para la
producción clc carne ccolcígica
con rumiantcs, daclo yue ciis-
pone dc un clima apropiaclo
para cl crccimicnto v dcsan-o-
Ilo dc los rccursos paslahlcs, v
unas difercncias altituclinalcs
importantcs cn distancias cor-
tas, posihilitanclo <rcoplar las
ncccsidades de los sistemas clc
producción animal a las dispo-
nihiliciades dc rccursos cn una
v otra zona. Para la utilizacicín
cficicnte y sostcnihlc clc los
recursos pastahlcs, sc rcyuicrc
el conocimicnto dcl comporta-
micnto animal antc clistintas
siluacioncs dc mancjo y I^ ► res-

EI norte de la
Península Ibérica
goza de condiciones
muy favorables para
la producción de
carne ecológica con
rumiantes

pucsta cic I,r vc};ct, ► ricín scgún
la intcnsicl^td clc utilir.aricín dc
dich^ ► vct^ct^rcicín por cl ,rnimal.

(^mEx►rtanúento anúnal

Las c^pccics animalcs clific-
rcn si^^nific^ ► tiv, ► mcnl^ cn su
capacidacl par^ ► I^ ► utilir.^ ► cicín
clc los rccursos paslahlcs.
Algunas. como cl v, ► cuno clc
^ran l^rmaño, licncn una consi-
clcrahlc cap^ ►ciclacl clc int^csticín,
micnU^as yuc cn lus pcyu^ñu^
rumiantcs clicha cap^ ►cicl^ ► cl pro-
porcionalmcntc cs m^nor, pcro
sin emhar^o sc car^ ► clcrizan
por una mavur cap^rcicl^ ► cl dc
sclcccicín clc clicta. No ohs-
tantc, cs prcciso scñal^rr yuc
tamhirn cxistcn clifcrcnci^rs
cnU-c cstos pcyucños rumian-
lcs (ovinos v caprinos) ci^ ► clo
yuc ^ ► mhas cspccics cliri^cn
dicha s^lcccicín a csprci^s v
p^ ► rtcs ve^,ctalcs clifcrcnlcs. 1^:1
ovino husca las p^ ► rt^s más
vcrclcs, ctc m^ ► yc ► r cli^estihiliclacl;
así por cj^mplu, sclccciona las
hoj<ts clc U^^h<il hl, ► ncc^, Y pasla
cn cl csU^alo m^cliu ^ inf^rior.
Nor conU'a, cl caprino sclcccic ►-
na cspigas, pasta cn cl estrato
supcrior clc la ruhicrt^i vc^ctal
y favurccc cl dcs^rrrollo c1^ las
Icguminos. ► s como cl U^^hol
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hlanco. fa conocida la capaci-
dad dc csta le^^uminosa para la
fijacián d^l nilrcí^eno y lavore-
cer ^tsí cl crerimicnto de las
gramíneas v la mavur calidad
nutriliva de la oferta ve^elal
cuattdo la presettci^t de tr^hol
cs importante.

Ser^í cscnci^tl por lanto,
tcncr ^n consideraci<ín dichas
diferencias en conducla de
pastoreo, para así dcsarrollar
los sistcmas de producción
adecuados a la vegetacicín dis-
ponible, tratando dc reducir al
míninw las necesidadcs de ali-
mentos extcrnos a la explota-
cicín.

Pralucción de alimentos

ht hasc de la alimcntacicín
en la produccicítt ecolcí^ica de
c^u-ne en las condiciones de la
('ornisa ('antáhrica, tal como
se ha apuntado, son los rccur-
sos paslahles. Dcsde el punlo
dc vista dc las posihilidades de
actuacicítt yue pucden contri-
huir a una mejura en las con-
diciuncs productivas v nutriti-
vas se dil^erencian tres tipos de
paslos: los dc montaña, cn los
yuc las actuaciones son muv
cscasas o nulas, los dc media
muntaña y naturales, en los
que la principal accicín es la
fcrtiliracicín v alguna lahor
tttccánica cottto los deshroces,
v los scnthrados, ctt lus yue es
posihle complctar lahores con
una introduccicín dc especies.

La operaciún princip^tl y
cotnún sc^hre estus pastos es la
fertiliracic^n. A cstc respecto,
la principal diferencia con la
producciún convencional está
cn la nu utilización de ahonos
yue cn su fahricacibn interven-
^an productos de sínlesis, lo
yue afecta principalmcnte al
nitrógeno, dado yue de los
dem^ís elemcntos itt^portantcs
(fcísforo, putasio, calcio, ctc.)
existcn en el ntercado produc-
tos yuc son cunscguidos de
acuerdo a las normas dc pro-
duccicín ecolcí^^ica v pur tanto
potencialmentc ulilizahles. No
ohstantc, lo yuc se petsi^ue no
cs la inU^oduccicín masiva dc
inputs for^íneos a la cxplota-
cicítt, sino cn la tncdida de lo
posihle, realizar un reciclado
eficicnte dc I<ts nuUientes pro-
pios, que en cl caso del
mancjo cn pastoreo cst<í ase-
guradu, complctado con una

mínima cantidad de abonos
quc eyuilibren los posihles
clesajustcs yue se puedan pre-
senlac En cuanlo al nitr6geno,
la principal fucntc dc aporte a
la pradera deriva del tréhol,
por ser capa^ de sintetizarlo
del airc, fijarlo al suelo, y
lxmerlo así a disposicicín de las
plantas. Ior tanto, es nccesa-
rio encantinar las actuaciones
sohrc los pastos a incrementar
en lo posihle la presencia dc

esta leguminosa. Así, se debe
auntent^tr enh-c un 30 _v d0`%
la dosis dc su scmilla en las
sicmhras respecto a las con-
vencionales, y cvitar manejos
a^?resivos hacia el trébol, como
son los ensilados con fuerte
periodicidad sohre las mismas
parcclas y/o cortes o aprove-
chamientos con demasiada
altura del forraje, lo quc modi-
fica el equilihrio dc las espe-
Cles haCl<1 las ^ranllnl'8s. Tanl-
hién se dehctí^tn c^plorar las
posihilidadcs de introducción
de las Ieauminosas en prade-
ras no lahoradus con técnicas
como las resiemhras en super-
ticie, que han demostradu hue-
nos resultados para este fin, y
sin olvidar, tal como ya quedó
comentado, cl papel positivo
yue puede ejercer el pastoreo
de ciertas especies, como cl
caprino, en la proliferación del
U^^hol en las praderas.

F,s importante resaltar yue

la producción ecológica persi-
^^ue alrontar los problemas a
través de su prevención, y por
tanto es prioritario realizar
seguimientos peribdicus dcl
potencial fertilizante de la pra-
dera con el objetivo de contro-
lar parántetros como el pH o
el contenido en aluminio de
cambio, quc condicionan fuer-
temente la absorcibn de cier-
tos clementos (cctmo el fósforo
o el potasio), independiente-

mente de la riqueza en el
suelo, para su corrección en
caso necesario.

f2especto a los pastos sem-
hrados y a la introducción de
especies, son el raigrás ingl^s,
el raigr^ís htbrido y el trébol
hlanco los yue han demos-
trado tma mejor adaptacidn al
sistema de aprovechamiento
en pastoreo, con producciones,
composieián en nutrientes v
pcrsistencia mejures respecto a
otras especies pratenses.

Desarrollo del sistema de
producción

La elección del sistcma de
produccibn, tal como hemos
indicado, dehe realizarse con-
siderando la disponibilidad de
recursos ccológicos para la ali-
tttentación de los animales a lu
largo de todo el año, para tra-
tar de hacer coincidir los
periodos de mavor dcmanda
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en nutrientes con los dc mayor
ofcrla. Así, por cjcmplo, cn
zonas dcsfavorccidas la dispo-
nihiliclad dc nutricntcs scrá
más limitada tanto cn cl
momcnto como a lo largo dcl
tiempo, por lo yuc los sistcmas
de proclucción cieberán ser
menos demanclantes en
nulricntcs, como son los
pcyucños rumiantcs, yuc gcne-
ralmcntc ticncn laclacioncs dc
3-4 mescs y dcstctan produc-

Relación entre la intensidad de pastoreo y
la biodiversldad vegetal
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Intensidad de pastoreo

La disponibilidad de
alimentos ecológicos
para los animales
no es constante
a lo largo del año y
sufre variaciones
importantes en el
coste

tos dc calidad con ^ mcscs dc
eclad. Por otra parte, rccorclar
yue el ovino y cl caprino son
capaces de seleccionar clietas
de considerable cii^!estihiliclacl y
dc cubrir sus ncccsicladcs dc
mantcnimicnto cn situaciones
dc cscasa clisponibilidacl clc
recurtios pastahles cle calidad,
seleccionando tamhién los bro-
tes m^ís ticrnos de especics
Ieñosas (brezos, tojos, etc). Sin
cmhargo, cl vacuno ticnc un
cido productivo natural m^ís
largo y exigcntc en nutrientes.
9 meses de gestación, y lacta-
cioncs quc podrían scr tam-
bi^n de unos 9 meses, aunyue
se pucde procedcr al destete
tcmprano, pcrdicndo cticicncia.

Por otra partc, clchiclo a su
tamaño rcyuicrc granclcs canti-
dadcs c1c alimcnto para su
mantcnimicnto, aunyuc pru-
porcionalmcntc las ncccsicladcs
scan mcnores yuc cn los
pcyucños rumiantcs.

Dc toclos modos, cs prccisu
rccorclar cluc los animalcs tic-
ncn capacidacl dc acumular
reservas corporalcs cuandu la
clisponihiliclacl clc alimcntos cs
ahunclantc, y dc moviliiar
clichas rescrvas cuanclo la
ofcrta dc nutricntcs cs insufi-
cicnle para cuhrir las ncccsida-
dcs dc mantcnimicnlo y pro-
ducción. 1'or otra partc, una
VC'L paSa(.la líl pl'IInCI"a latiC CIC
la vida, cn la cual la alimcnta-
cicín dcpendc fundamcntal-
mente cle la Ieche matcrna, loti
animalcs tamhi^n mucstran
crccimicntos positivos tras un
pcrioclo cic suhnutririún. Nor
cllo, la moviliracicín dc rescr-
vas pucdc ir scguida clc una
mayor cficicncia cn la utiliia-
ción dc los alimcnlos, tanlo cn
las maclres como cn lus anima-
les jcívencs cn fasc dc crcci-
micnlo y dcsarrollo. Estas res-
puestas positivas son conocidas
como crccimicntos compema-
torios.

El lnanejo cle estas dos ca-
pacidadcs de los animalcs, la
de acumular y movilirar rc-
servas v la respucsla c1c los
crccimicnlos compcnsaturios,
puccJcn resultar escncialcs cn
cl dcsarrollo c1c sistcmas cic
procluccicín ecollígica, ya yuc
pcrmitir<ín jugar con lus plancs
de alimcntaclon, Clado yuc la
clitiponibilidad dc alimcntos
ccolcígicos para los animalcs
no cs constantc a lo I^Ir`^o clcl
año y cxpcrimcnta variacioncs
importantes en cl costc.

Utilización ganadera de los
recursos pastables

Dentro dc los moclclos clc
procluccicín a scguir, ^stos pul'-
dcn scr muy clifcrcntcs clcpcn-
diendo dc los ohjctivos yuc tic
pcrsiguen cn los pro^^ramas dc
gcsticín dcl tcrrilorio y cun cl
propio sistcma dc produccicín.

La producciGn ccologica sc
poclría limitar única v cxclusi-
vamcntc a no utilizar pr<ícticas
no conscnliclas, pcrsiguicnclo
maximirar la produccicín, cum-
plicndo con las pautas v limi-
tacioncs cstahlcciclas por cl

rcglamcnto dc la proclurciún
cculcí^^ica (('I^: ?U^l'Jc)I ). Sin
cmhar,^o sc poclría plantcar ir
más Icjus. pclsi^;uirndo aclcmás
nlcjurlr los niv^l^s clc hiocli-
vcltiiclacl clcl nlrclio por cncinla
clc clct^rminaclos ínclic^s; las
prícticas rcyucriclas para lo^^rlr
cstc sc^un^lo uhjclivu limila-
tían la proclucrilín aninlal a
nivclcs infcriures a los yur
scrían alcani,lhl^^ sin clicho
prop<ísitu anlhicntal, cspccial-
mcntc ^n cl caso clr ayu^•Ilus
suclos más f^rtilcs v lor^llir.a-
clos cn r.onas nlás favurahleti.
Presioncs c1c paslurro nw^lrra-
clas. inlcriorc^ a la^ car^^as
ganad^ras yuc p^rmit^ la
^anaclrría rcollí^ica, son las
yuc nlazimizalían los ínclic^s
clc hioclivcrtiidacl. I'or cl cun-
trario cn los sucloti nlás
pohres, cn las i.onas más clcs-
favorahl^s, la cunsi^lcrlciún clc
clicho ohjclivo ch• hic><livcl^icl^lcl
suponclría un ci^rtu ^^raclu c1c
incr^mcnto cl^ la prrsicín clc
pa^lor^u v la incorpuracicín al
mcclio clc cspcci^•s vct^clalcs
Illa1 prolllll'llVati l'Il IIIIUII'Illl•ti
c1i^^cstihlcs, con lo cual sc prc-
t^nclcría cuhrir las ncrc^icl^lcl^^
clc lo^ animalcs cn cuanto a
nutricntcs cn su fatic procluc-
tiva más clcmancl,lnt^. ^ incrc-
Illl•Illat^ l'I rCCICI^II^ lll' Ilull'ICII-

tCti V la hll)IIIVI'I'tilllall IICI

Illl'Cllo.

Estratc^^ias clc nlan^jo cl^^-
tinaclas a la utilir.acion clc los
rccursos pastahlcs cn clif^rcn-
tcs ^pocas clrl año, sc^tín II>La-
lir.aci<ín v run^lirioncs, rn cl
caso clrl nortr clc la I'cnínsul^l
Ihrrica, pu^lrían pcrnlilir pr^s-
cinciir o rcducir al míninw la
n^ccsiclacl clc cons^rvaci^ín clc
alimcntos, con ^I costc ^nrr,^r-
licu v gasto cconcínlico yuc
cllo rcprr^cnta. Al^^unos U^aha-
jos Itan mosU^ado la^ posihili-
claclcs dc consclvar cl paslu cn
pic v la hu^na rc^pucsl,l pro-
cluctiva c1c los aninlal^^ apro-
veclt^tnclo c^l^ p^lsto clurant^ la
invcrnacia. I^.I rics^o yuc cxistc
cs cl clañar la c`tructura clcl
suclo, ^lcpcnclicn^lo cl^ I^IS con-
dicionrs clc humcclacl v cl^
lcxlura clc ^stc. l^.viclcntc-
ml'ntc, cn cl caso d^l ovino 0
dcl caprino cl claño c+casiuna^lo
sclía mínimo, no así para cl
vacuno.

l.as cstratc^^ias ^n la utilii.a-
cicín dc los r^cur^os pastahlcs
tamhi^n pucclcn afcctar si^^ni-
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hcativamente al estado sanita-
rio de los animales. En las
condiciones del norte pcninsu-
lar se ha observado que las
cargas parasitarias son signifi-
cativamente inferiores en los
animales que pastan en las
comunidades vegetales natura-
les de zonas de montaña,
incluso en comunidades de
brezal-tojal parcialmente mejo-
radas con zonas semhradas de
raigrás y trébol, que en los
animales manejados en pastos
de zonas bajas. Es conocida la
limitación que impone el regla-
mento de produeción ecológica
para la realización de trata-
mientos sanitarios. Por lo
tanto, el conocimiento de este
aspecto, el efecto de las estra-
tegias de manejo sobre las car-
gas parasitarias que presentan

La castración,
consentida por el
reglamento de
producción ecológica,
permite mejorar el
nivel de
engrasamiento

los animales, resulta esencial
para el desarrollo de la gana-
dería ecológica.

Sistemas de producción

Producción de carne
de vacuno

En el estado español existe
una gran riqueza en razas

autóctonas, bien adaptadas a
las condiciones dc1 mcdio, por
10 qUe gcnCralmCnte laS Vacíls
madres se manejan en pastos
de raigrás y trébol cstablccidos
en zonas bajas o en pastos
naturales de montaña, y en
muchas situaciones alternando
el aprovechamiento de ambas
comunidades vegetales. Estos
rehaños, en un gran porcentaje
tienen la paridera entre final
de invierno y primavera, v
destetan los terncros a final dc
verano-inicio de otoño, con la
bajada de los animales de
puerto. Estos terneros desteta-
dos generalmcntc proceden de
un modelo de produccicín eco-
lógica, y aunque en la mayo-
ría de los casos no cstén ins-
critos y reconocidos como
tales, pueden constituir la hase
para el desarrollo de sistcmas
de cebo ecológico en hase a
recursos pastahles. Sin cmb<ir-
go, casi la totalidad de dichos
terneros se suclen cehar de
forma intensiva siguiendo cl
modelo de ceho industrial.

Los terneros destetados a
final de verano pueden pasar
al pastoreo de otoño, y luego
al de invernada en el caso de
disponer de pasto reservado,
tal como hcmos apuntado
anterionnente. En amhas épo-
cas se les podría suplcmentar
con pequeñas cantidades, 1 a
2 kg/caheza, de pienso ecoló-
g1C0.

Alimentación

EI reglamento permitc utili-
zar alimento convencional cn
un porcentaje (10`%) del total
de la ingesta. No obstante,
siendo cantidades tan reduci-
das las que se utilizan tampoco
tcndría una repercusión signi-
ficativa en los costcs. En el
pastoreo de primavera, los tcr-
neros, ya añojos, alcanzan bue-
nos niveles de crecimiento (1 ^
kg/día los enteros y 1,0 kg/día
los castrados) sin ningím tipo
de suplcmentación; solamente
al final de la primavera, si la
cantidad y calidad dcl pasto
escasea, el aporte de 2 kg de
concentrado/ternero serían sufi-
cientcs para yuc sc mantuvie-
ran las ganancias por encima
del kg/día. Dicha canticlad,
según reglamento, incluso
podría ser pienso convencional,
entendicndo que los tcrncros

añojos en esla etapa con 45U-
5(X) k^ MS dc peso vivo esl^ín
ingiriendo cantidades de matc-
ria seca en tornu a los I?
kg/día.

La castración, conscntida
por cl reglamcnto dc pruduc-
cicín ecolcígica, permitc ntejo-
rar cl nivel dc cngrasamiento
en espccial cl intramuscular v
tamhién el intcrmuscular, v
con cllo, para la ma_voría dc
los consumidores mejora la
valoracicín sensorial dc la
c^rrne. En c^rso de que ello
fucra insuficicnlc sc suplemcn-
taría en pasto, cun concenlra-
dos ecológicos, al finalizar el
pastorco de primavcra.

Es preciso rccordar duc sc
dispone de una gran ridu^za
Cn r^V,aS ilUlOClonas hlCn adap-
tadas al mcdio, y entrc estas
razas existc una variabilidad
importanle en cuantu a la
conformación, nivel de engra-
samienlo, grado de rusticidad,
ctc. Así, comparandu para
unas condicionrs de mancju
similares, algunas razas (nstu-
riana de los Valles, Pircn^iica,
incluso Ruhia Gallega) presen-
tan animales yuc dan canalcs
con muy huena conformaci<ín
v bajo nivel dc cngrasamienlu,
mientras que oU^as (Asturiana
de la Montaña, Avilrña,
Morucha) presentan animales
con canalcs dc una confornta-
ción rcgular _v un nivcl de
Cngrasamlc'nto lllecho-allo.

(.;eneralmcnte sc evidcncia
una correlación negativa entre
grado dc rusticidad dc la
canal, v conformación, Y pusi-
tiva con cl nivcl dc cngrasa-
micnto dc la canal. I?stas difc-
rencias entre razas podrían,
por estar ligadas al sistema de
manejo mantenido duranle
décadas, con la interacción de
la presión de selección ejer-
cida sohre la raza. l^J mancju
dc rehaños mixlus, cs dccir.
lcrncros pastandu junto con
ovino o caprino, permite
incremcntar la productividad
por unidacl de superticie, ade-
nt^ís de diversificar la produc-
ción. En el pastoreo mizto
con ovinu, se ohscrva una
reducci<ín de las ganancias
individuales de los terncros
respecto a los que pastan
solos, _v un increntcnto favora-
hle a las variaciones dc peso
dc los ovinos. Sin emhargo, el
pastoreo mixto con caprinu
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producc un inrrcmento signi-
ticativo en las ^^anancias de los
tcrncros, mantcnicndo el
caprinu unos rcndimientos
accptablcs. En las condiciones
dc la ('ornisa ('antáhrica sc
ha cuantificado un incremento
dc un ?S-;Il'%^ cn la produc-
cicín de rrrne por hectárea v
un ^rumcnto dcl dO`%^ cn cl
valor dc la produccicín cn los
SIStCnlas nll^toti, ya SC^l COil
OVlnc) O COn CaprlM). Cn rClB-
cic^n con los monocspecíficos
de vacuno (ceho dc terneros
en pastorco).

Producción de carne
de ovino

El Qan^ld0 oVlno c°S Lln<1

cspccic cuyo ciclo productivo
cs considcrahlcmcntc menos
exigente en nutricntes qur rl
dcl v^^cuno, y por otra partc
tiene ^^ran capacidad de selec-
cibn dc dicl<t, lo yuc le pcr-
mitc cuhrir sus necesidades de
manlcnimicnlo y lactacicín cn
cl pastorco dc primavcra, con
pasto dominado por raigrás y
tr^hol dc tan solo ^,^ cm dc
altura, situacion en la quc
vacas dc cría, cn el mismo
cstado fisioló^icu, amaman-
tando el ternero, estarían pcr-
dicndo 0,5 kg/día.

En época cstival (junio-
setiembre), en pastos naturalcs
dc montaña dominados por
Cullruur r^u/r,^uris o por vegeta-
cicín hcrh^ícca dc Agrostis-Fcs-
tuca, las ovcjas sin cría son
capaces dc mantener su peso
y condici^ín corporal con un
pasto apctccihlc de tan solo
2,O cm dc altura, mirnh^as yuc
las vacas sin cría precisarían dc
un pasto de ^,5 6 3,(1 cm
según dominc ('n/hrnu rvl^^ruis
o la ve`^etación herh^ícca. Por
lo tanto, cl ovino es capaz de
ohtcncr variacioncs dc pesos
favorahles en situaciones de
escasa disponibilidad dc pasto,
lo cual facilita cl desarrollo dc
sistemas de producción de
rarnc dc ovino ecol^í^^ica va
yuc scría poco demandantc cn
clemcntos proccdcntcs dc
fuera del sistema.

La paridcra al final de la
invernada, para hacer coincidir
cl pcriodo más dcmancíante cn
nutiicntes, pico de la lactación,
con la mayor disponihílidad dc
alimcntos, podría ser la más
indicada en situaciones dc

invernada suavcs. No obstantc,
donde las invcrnadas son mrís
fucrtes y pueden condicionar
seriamcnte la condiciún corpo-
ral de la oveja en el momento
dcl parto, v consiguirntemcnte
su producción Icchera y supcr-

EI incremento del
porcentaje de pasto
en la dieta
se traduce en un
aumento cuantitativo
de los ácidos grasos
linoleicos presentes
en la carne y leche
vivcncia de la cría, scría más
recomcndable yue la paridera
se produjcra dcspués de hahcr
pasado un mes con buena ali-
mcntación, y así ascgurar la
vitalidad de la cría v la pro-
ducción Icchera de la madre,
cs dccir, 30-^O días después dc
hahcr iniciado cl pastoreo de
primavcra.

En rebaños de ovino mane-
jados en sistemas basados en
la utilización dcl pasto, se han
obscrvado ganancias medias
diarias dc los corderos de unos
2OO g con pastu de 5,5 cm dc
altura, sicndo las recuperacio-
ncs de las madres de unos 50-
fiU g, pudiendo mejorar dichas
variacioncs dc peso en situa-
ciones de pasto de calidad con
predominio dc tréboL Como
resultado de dichas variaciones,
los cordcros alcanzan un pcso
vivo de 2>-30 kg a los cuatro

meses de edad, estando las
canales de estos corderos per-
fectamente acabadas sin nece-
sidad de ninguna suplementa-
ción.

EI incremento del porcen-
taje de pasto en la dieta se

traduc^ en un aumento cuanti-
tativo de los ácidos grasos
linoleicos conjugados presentes
en la carne v leche. Es cono-
cido el cfecto beneficioso quc
estos derivados dc los ácidos
grasos tiencn cn la salud
humana, por su acción rcdu-
cicndo el riesgo de trastornos
cardio-vasculares. Por lo tanto,
la carne obtenida de estos
modclos dc producción ccoló-
gica basados cn la utiliración
de los recursos pastables sería
más saludable.

Conclusiones

Muchos dc los modelos de
producción tradicional, con
pequeñas moditicaciones en el
manejo de la alimentación
(uso dc concentrados v fcrtili-
zantes que suelen ser escasos)
y alguna prevención en el ma-
nejo sanitario, podrían conver-
tirse en modelos de produc-
ción ecológica.

Esta produccián ccológica,
de momento, debe ser enten-
dida como una opción más de
diversitrcación en la producción
y no como una alternativa,
aunyue a medio o largo plazo
pueda serlo. Dehcr^í ir desa-
rrollando sus nichos de mer-
cado, generando una imagen y
así ir favorccicndo la demanda
de productus ecolGgicos y con-
siguientemcnte extendiendo el
modclo de producción.
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