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RESUMEN

P se a su persistencia en sistemas productivos nunca se
habia prestado atencion a1 Cerdo Mamellado Uruguayo. La
mamella aparece asociada al cerdo Iberico y a razas d 1
tronco Mediternlneo, si ndo rara en el tronco Celta. Esta
peculiaridad cientifica, junto a razones productivas, am
bientales e historico-culturales hacen justificable I estu
dio de ste recurso zoog netico local. El Grupo de Trabajo
de la R d XII-H CYTED Uruguay realizo consultas yen
trevistas a informantes calificados nacionales y extranje
ros para ubicar geognlficamente establecimientos donde se
encuentra ste tipo de porcino y recabar datos que ayuden
a clarificar su situacion actual, origen y evolucion histori
ca. La informacion preliminar sefiala que los c rdos mame
llados se distribuyen ampliamente, asociados a producto
res pequefios y medianos que mantuvieron los animales
como novedad 0 para autoconsumo de chacinados y mbu
tidos. En el marco del estudio racial completo, se esta pla
nificando la caracterizacion morfo16gica de los animales y
el estudio gen 'tico para determinar las distancias este c r
do mamellado y otras razas del tronco Mediternlneo. Para
1elament se analizanin los panimetros productivos y las
condicion s de explotacion mas favorabl s para la obten
cion de productos de alta caUdad que rentabilicen areas
geograficas desfavorecidas.

Palabras clave: agrobiodiversidad, conservaci6n,
caracterizaci6n

SUMMARY

In spite of the persistence in different productive systems in
Uruguay of pigs belonging to the wattled pig br ed, no adequate
attention had ever be n paid to them. Th wattles app ar
associated to Iberian pig and to other bre ds pertaining to the
Mediterranean trunk, bing rar in the Celt trunk. This scientific
peculiarity, togeth r with productive reasons, environmental
and historical-cultural reasons makes the study of these genetic
resource justifiable. The Team Work of the Red XII-H CYTED
Uruguay made a series of consu Itations and interviews to
competent national and foreign informants to locate the farms
in which this type of pig is established and other information
that help clarify their pr sent situation, origin and historical
evolution. Preliminary information obtained that the Uruguayan
Wattled Pigs (UWP) are widely distribut d, living in varying
ecosystems and living together with small and medium
producers that have maintained the animals as novelty as w II
as for self consumption. Within the framework of a compi t
racial study the Team Work is planning to carry out the
morphologic characterization of the animals and gen tic study,
in order to determine the distance between the wattl d pig and
oth r breeds from the Mediterranean trunk. Productive
paramet rs and the most favourable exploit conditions for the
obtention of high quality products in sustainable systems that
mak geographically unfavourable areas more profitable, will
also be analysed.
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INTRODUCCIO

La carrera par obtener los rendimi ntos
propios d I ganado de paises desarrolla
dos ha conducido al desprecio por mu
chas razas productivas locales, aun cuan
do estas esten mejor adaptadas a su am
biente' hecho que ha actuado en desme
dro de la agrobiodiversidad (GTZ, 2000;
Hickman, 1981).

Entrado el siglo XXI los parses en desa
rrollo reunen la mayor parte del ganado

mundial. Segun FAa (2001) poseen, en
conj unto, casi las dos terc ras partes del
ganado vacuno, e160% del ganado porci
no, mas de la mitad del ovino y alrededor
del 95% del capri no. Si tomamos en cuen
ta eI rendimiento en materia de carne y
leche, cerca del 60% de ]a produccion
proviene de paises en d sarrollo y eI res
tant 40% de paises desarrollados; aun
que la relacion rendimiento/existencias se
inclina a favor de estos ultimos (FAa,
1997; FAa y PNUMA, 2000).

Pero, independientement del nivel d
produccion, el ganado de los pais s en
desarrollo provee a millones de hogares
una nutricion mejor, ingr sos y posibili
dad s de trabajo para la familia y una
forma mas equilibrada de practicar la agri
cultura (Poto, 2002; Rodriguez et al.,
1997).

Sin embargo solo I ganado de los pais s
prosperos ha recibido los beneficios de
la mayoria de los programas de m jora
miento genetico y muchas de las compa-
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raciones ntre el rendimiento de razas
locales y razas importadas s ha efec
tuado sobre metodos vigent 5 en los paf
ses industrializados, cuyos crit rios prin
cipales se basan en altos niv .Jes de pro
ducci6n (Telo da Gama, 20(2). Esto se
ha visto agravado por la limitada docu
mentacion tecnica d que se clispon para
tomar decisiones, qu es un eJemento
importante en la gesti6n acertada de los
recursos zoogeneticos en casi todos los
pafses (Delgado et al., 2001). Si bien las
comunidades locales su len tener amplios
conocimientos de las caracterfsticas ob
servables de sus animales, la informacion
documentada de la mayoria de las espe
cies productivas es insignificant , y 10
es mas todavia la disponible en materia
de comparacion de especie~; (Benitez y
Sanchez, 2001; Warsi, 2002).

Uruguay no escapa al conte~to mundial
citado y no basa su producci6n en recur
sos zoogeneticos locales (RZL), aunque
conserva en 110s una riqueza que se ha
mantenido en el tiempo, a pf.. sar del des
interes mostrado por gran parte del sis
tema productivo nacional. Estos RZL
estan apartados de la produGci6n d bido
principalmente al d sconocimiento de
sus caracteristicas y a la bu na adapta
ci6n que han tenido las razas traidas del
exterior (Fernandez, 2000; Rodriguez,
1995).

Tal es la suerte corrida por el Cerdo
Mamellado Uruguayo (CM ). Pese a su
persistencia nunca se habia prestado de
bida atencion a este recursCt ganadero, a
pesar que la actual coyuntura economica
y el estancamiento del sector porcino
nacional hagan necesaria la busqueda de
alternativas productivas que rentabilicen
el rubro.

EI CMU se caracteriza por pos er apen
dices pendulosos en la base del cuello
llamados mamellas. La mamella es una
caracteristica morfol6gica sociada a es
tirpes del Cerdo Iberico (espanol y por
tugues) y a razas de] tronco Med iterra
neo, siendo excepcional en animales del
tronco Celta (Castro et al .., 2002; Diaz,
1953; Jaume y Alfonso, 2000; Laguna,
1998). Esta pecuharidad cientifica, jun
to a razones productivas (rusticidad,
aprovechamiento de recursos locales,
asociacion a economias farniliares), am
bientales (adaptaci6n a determinados

cosistemas) e historico-culturales (pa
trimonio gen 'tico comunitario, tradicio
nes), hacen interesante y justificable la
investigacion de este RZL a fin de pro
fundizar el conocimi nto sobre su ori
gen, evoluci6n hist6rica y posible pa
rentesco con sus antepasados mediterra
neos.

MATERIALES METODOS

En el marco de una strategia global (el
estudio racial completo del CMU y su
revalorizacion productiva) y siguiendo
las directric s d I Programa Mundial
para la Gestion de los Recursos G neti
cos de los Animales de Granja de FAD
(Cardellino, 2002; FAD, 1999; Ham
mond,1996) I Grupo Uruguay de la Red
Iberoamericana sobre la Conservacion de
la Biodiv rsidad de los Animales Domes
ticos Local s para el Desarrollo Rural
Sost nible (Progr rna CYTED, Espana)
conform6 un Equipo Multidisciplinario
con investigadores de las Areas de Me
joramiento Genetico Animal, Genetica y
Producci6n Porcina (Facultad de Veteri
naria/Ud laR) y re~ rentes t' cnicos par
ticulares para fortalecer las acciones a
llevar a cabo y el int rcambio cientifico
con otros grupos que hayan d sarrolla
do (0 esten desarro llando) experiencias
similares.

A fin d recabar datos para conocer la
situaci6n actual, el origen y evolucion
historica de los CMU, se realizo un cen
so de productores basado en consultas a
informantes calificados. Para ello se di
sen6 una encuesta que respondi6 cada
criador en su predio, la que se comple
ment6 con la observaci6n visual del en
torno de cria.

RES~TADOS

La informaci6n preliminar indica la si
guiente situacion:

-Existencias de CMU: el numero (11
hembras, 3 v rracos y 85 ani males n
total) coloca a los CMU en Ia categorfa
de "Poblaci6n Critica" segun FAD (hay
m nos de 100 hembras, 5 verracos 0
120 animales en total) y los situa como
"Recurso zoogen' tico a conservar".
Todos los productores declararon ha
ber mantenido los animales por la sin
gularidad de pres ntar mam lIas, a las
que enos denominan 'perillas".

-Numero y 10calizaci6n de las explota
ciones: se detectaron 12 establ cimi n
tos rurales ampliamente distribuidos
geograficamente, desde la zona sur te
(frontera con Brasil) hasta 1Jitoral 0 s
te (front ra con Argentina).

-Tipo de explotacion s: a excepci6n de
un establecimiento en el resto I rubro
porcino es secundario a otras activida
d s agropecuarias. En la mayoria se rea
liza cicIo completo, observandos solo
dos casos dedicados a la cria de Jecho
nes.

-Tamafio, regimen de tenencia de la tierra
y mano de obra empleada: todos los
establecimientos pose n menos de 30
has, variando n cada caso fa relaci6n
entre la superficie total de la explota
ci6n y la dedicada a la actividad porci
cola.

En cuanto a la t nencia de la tierra se
observo una preponderancia de la pro
piedad y la aparceria sobre I arrenda
miento.

A excepcion de un establecimiento, en el
resto el trabajo es desarrollado por los
miembros de Ja familia, no existiendo
p rsonal contratado.

-Integracion aJ circuito com rcial: en nin
guno de los casos existe una venta di
recta·de animales en pie a frigorifico,
haciendolo la mayoria por int rmedia
rios que luego realizan la transacci6n
final.

Se observo una alta incidencia de la ela
boracion en predio de chacinados y
embutidos artesanales para autoconsu
mo.

-Edad de los ganaderos: existe una eleva
da edad media de los productores (49
afios) que coincide con el envejecimi n
to gen ral d la poblaci6n agraria uru
guaya. Como contrapartida, la migra
cion campo-ciudad ha provocado la falta
de ganad ros j6venes, hecho que su
pondra una dificultad cuando deba dar
se el recambio generaciona1.

-Instalaciones dedicadas a la porcicultu
ra: en todos los casos estas son rusti
cas, ajustadas a un modelo de produc
ci6n a campo y realizadas con mat ria
les predominantes en la zona donde se
halla la explotaci6n como madera, cha
pa, paja, juncos y barro (figuras 1 y 2).
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Figura 1. Instalaciones tipicas d productores d cerdos
n1amellados.

Figura 2. Hen1bra reproductora mamellada.

-Recursos alim nticios utilizados en la
porcicultura: todos los predios utili
zan residuos de la industrias agro-ali
menticias local s 0 restos de cosechas
como dieta basica de los animales. El
uso de concentrados s escaso y se li
mita a categorias sensibles como lecho
nes y cerdas en lactaci6n.

El relevamiento muestra que el CMU se
explota como un rubro complementario
a otras actividades agricola-ganaderas,
perc que posee una gran significaci6n
social al constituir un aporte economico
y nutritivo relevante para el nucleo fa
miliar del pequeno productor.

CO CLUSIONES

Debemos considerar que el verdadero
valor de la diversidad genetica acaso no
se refleje adecuadamente en las opciones
actuales y sus tecnologias pertinentes;
ya que animales que consumen piensos
de poco valor, son capaces de sobrevivir
en medios dificiles 0 resistentes a enfer-

medades especificas en I futuro pueden
producir grandes beneficios.

Por esto, y a pesar de la escasa atenci6n
pr stada hasta el momenta a los RZ por
cinos locales en Uruguay, un estudio es
tructurado de los mismos (caracteriza
ciones morfol6gica, genetica y producti
va) asi como la evaluaci6n de su poten
cial productivo pueden contribuir a:

• orientar estudios cientificos hacia la
identificaci6n y utilizaci6n de caracte
risticas importantes inherentes a estos
(por ejemplo resistencia a determina
das enfermedades 0 capacidad de asi
milar mejor alimentos de menor calidad
en el medio no compitiendo de esta for
ma con insumos que podrian ser usa
dos en Ia alimentaci6n humana);

• di versificar productos y oportunida
des de ingreso para los productores
(como por ejemplo la obtenci6n de pro
ductos carnicos de alta calidad);

• reducir la dependencia de insumos ex
ternos y ponderar debidamente 1cos-

to total de los materiales geneticos fo
raneos;

• cons rvar la structura de los ecosiste
mas maximizando el uso efectivo de los
recursos y el ambi nt ; haciendo los
sistemas agricolas mas estables y sos
tenibles.

• aumentar el empoderamiento de gran
jeros y personas d la comunidad, ha
ci ' ndolos participes de las actividades
de investigaci6n e incorporando los co
nocimientos locales (validados cienti
ficamente) a los tecnicos.

La actividad futura del Equipo de traba
jo se fortaleci6 por el descubrimiento de
Cerdos Mamellados en el Establecimien
to de la Guardia de Coraceros (Policia de
Montevideo), 10 que representa un res
paldo institucional fundamental para es
tudiar, utilizar y proteger este RZL. Al
respecto se firm6 un Convenio de Tra
bajo entre esa Instituci6n y la Facultad
de Veterinaria para establecer un Centro
de Recuperaci6n del CMU y del1n ar un
Programa de Conservaci6n.
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