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ENTREVISTA

Patxi Aranguren Garde. [PATXI (ASPINA)]
Gerente de la Asociación de pirenaica Navarra, ASPINA  
(Vacuno de carne).
Natural de Getze / Salinas de Pamplona (Galar), Navarra. 58 años. 
Veterinario. Comienzo en ASPINA: 1990.
“Nos han tocado tiempos muy convulsos y muchas 
historias. De momento, seguimo, que no es poco”.
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Razas 
autóctonas: 
pegadas al 
terreno

Entrevista a  
Patxi Aranguren Garde, Marta Gómez 
Segura y Maite Lasarte Elizalde.
Marta Gómez Segura. [MARTA (ARANA)]
Gerente de la Asociación de Raza Navarra, ARANA  
(Ovino de carne).
Natural de Logroño, La Rioja. 47 años. 
Veterinaria. Comienzo en ARANA: 2018.
“Entré con un contrato relevo de la secretaria ejecutiva  
que había antes y llevo cinco años”.

Maite Lasarte Elizalde. [MAITE (ASLANA)].
Gerente de la Asociación Latxa de Navarra, ASLANA  
(Ovino de leche).
Natural de Etxarri (Larraun), Navarra. 46 años. 
Veterinaria
“Soy hija de ganaderos y queseros”.

Hace unos meses recibimos vues-
tra llamada. Queríais que hablá-
semos de las razas autóctonas. 
¿Por qué? 
MARTA (ARANA): Yo creo que no 
se conoce muy bien la labor que 
hacemos las asociaciones de razas 
autóctonas, la importancia de es-
tar dentro de una asociación. Los 
datos que les damos a los gana-
deros son muy útiles para la ges-
tión de su explotación; sobre todo, 
para la mejora genética en exten-
sivo. Son unas razas que están 
adaptadas al medio, que hacen 
una función medioambiental y so-
cial… y mucha gente no las conoce. 
Albaitaritza es una revista que se 
distribuye en todo el Estado y so-
bre todo en Navarra, así que… nos 
apetecía que se conociera.

¿Pero, por qué queréis dirigiros a 
los ganaderos en general?
MAITE (ASLANA): Creo que el que 
tiene raza autóctona, a veces, no 
la valora lo suficiente. Además 
del valor patrimonial, la raza es el 
mayor vínculo que tiene el gana-
dero con el territorio. Su presen-
cia es lo mejor para ese territorio. 
En muchas entrevistas falta el en-
foque hacia la raza.
PATXI (ASPINA): Además, mu-
chas veces se hace propaganda 
de otras razas. Hay cantidad de 
asesores y comerciales ligados a 
diferentes intereses que, al pa-
sar por las cuadras se convier-
ten “asesores genéticos” que le 
dicen al ganadero qué raza tiene 
que usar “porque te voy a pagar 
más…” No es de extrañar que el 
ganadero tenga un cacao mental 
que para qué. 

¿Por las falsas expectativas que 
se generan con el corto plazo?
PATXI (ASPINA): Exacto. Un hí-
brido igual produce mejor en 
la primera generación que las 
razas autóctonas y la gente se 
vuelve loca diciendo: "Pues a lo 
mejor si pusiera otra raza ten-
dría no sé qué…". Con la nueva 
PAC era el momento de reivindi-
car el papel de lo que estamos 
haciendo aquí. Al final, esto es 
un patrimonio genético. La raza 
es de todo el mundo.

Analizamos el caso navarro
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MARTA (ARANA): Y lo que se hace 
es mejorar, que sean competi-
tivas, teniendo en cuenta que 
tienen que estar adaptadas al 
territorio y mantener sus carac-
terísticas.
PATXI (ASPINA): La mejora gené-
tica de estas razas sólo se puede 
hacer desde aquí. Las razas han 
salido distintas porque se han 
adaptado a territorios durante 
siglos.

¿Hay intención por vuestra parte 
de proyectar estas razas a otros 
territorios?
MARTA (ARANA): Son razas que 
han compartido diversas comu-
nidades autónomas; la Raza Na-
varra está en La Rioja, está en 
País Vasco, en Soria, en Burgos, 
pero no está en Córdoba.
PATXI (ASPINA): El objetivo es 
que se consoliden en su territo-
rio. Estamos sufriendo constan-
tes ofensivas de razas de fuera. 
En el País Vasco, por ejemplo, 
hay una pelea entre limousin, 
pirenaico y blonda.

¿Cuál es la tendencia con la pire-
naica, Patxi? 
PATXI (ASPINA): En Navarra la pi-
renaica es mayoritaria en vacu-
no de carne, pero, por expansión 
natural, estamos yendo a La Rio-
ja, a Burgos, a Soria… Nos esta-
mos expandiendo. En Cantabria 
hay 4.000 pirenaicas. Hace diez 
años no había ninguna. 

¿Por qué? Cantabria tiene su raza 
autóctona…
PATXI (ASPINA): En Cantabria, la 
autóctona era la tudanca. Es una 
raza de menos formas de carne. 

La pirenaica se puede criar sin 
necesidad de ningún cruce para 
producir carne suficiente y con-
formada. Creemos que es una 
expansión natural. Ahora mis-
mo hemos creado en Iparralde 
[territorios vascos del Depar-
tamento francés de Pirineos 
Atlánticos] una asociación con 
trece ganaderos de pirenaico.
MAITE (ASLANA): En ese caso es 
volver a los orígenes. La blonda 
de Aquitania tiene a la pirenaica 
en sus genes.
PATXI (ASPINA): Sí, así es.

¿Qué ocurre en el caso de la oveja 
Latxa, Maite?
MAITE (ASLANA): Hemos teni-
do casos muy esporádicos de 
enviar algo de semen a Chile o 
a Argentina, o que te llama un 
escocés, pero es algo anecdóti-
co. No se ha expandido hacia el 

oeste. Ni a Cantabria, ni a Astu-
rias, aunque en Picos de Europa 
hay algo de Latxa porque siem-
pre ha habido.

¿La Latxa es difícil que se expan-
da fuera de Vasconia?
MAITE (ASLANA): La Latxa está 
muy adaptada a este entorno. 
Con la lana que tiene, no la veo 
en muchos otros sitios.
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«Estamos 
sufriendo  
constantes 
ofensivas de 
razas de fuera»

«Debería ser 
una fortaleza 
de cara a 
diferenciarnos 
de otro tipo 
de carne»
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¿Cuál es el panorama de las razas 
autóctonas a nivel estatal?
PATXI (ASPINA): En este país 
se ha apostado por las razas 
francesas cárnicas en cruce in-
dustrial y eso ha ido relegando 
a las autóctonas a nuestros te-
rritorios más concretos. Puede 
ser una ventaja como distintivo, 
como identidad. Debería ser una 
fortaleza de cara a diferenciar-
nos de otro tipo de carne.
MARTA (ARANA): La presencia de 
las razas autóctonas tiene su re-
flejo en los hábitos de consumo 
de las personas en cada territo-
rio. En Navarra se come lechal y 
algo de ternasco. La Raza Nava-

rra es una raza que está adapta-
da a criar ese tipo de carne. Si te 
pones a intentar cebar corderos 
de 25 kilos de Raza Navarra, no 
va a engrasar bien. No cuadra 
para ese tipo de consumo.

Los hábitos de consumo son indi-
cadores de tradiciones producti-
vas arraigadas.
MARTA (ARANA): Porque está re-
lacionado con la cultura y con el 
territorio en el que están.
MAITE (ASLANA): En nuestro caso 
es clarísimo. La Latxa es compe-
titiva porque tiene unos quesos 
amparados bajo denominación 
de origen. Fuera de ese marco 

tampoco no es competitiva a 
nivel de precio ni tiene la dife-
renciación del producto que, en 
nuestro caso, es esencial.

¿Los Consejos Reguladores de 
las Denominaciones de Ori-
gen Protegido (DOP) o Indica-
ciones Geográficas Protegidas 
(IGP) tienen mucho que ver con 
la pervivencia de las razas en 
vuestro contexto?
MAITE (ASLANA): Todo. Más del 
90% de la leche de Latxa se 
transforma en queso Idiazabal 
y Roncal. Fuera de ahí, salvo en 
producciones para venta directa, 
no podemos competir.
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Evolución del número de cabezas  
de vacas pirenaicas en Navarra: 

1965………………………. 2.000

2022………………………. 16.350 

Asociadas a ASPINA…… 14.000

Pirenaicas en el mundo.... 38.000 

La pirenaica se empezó a recuperar en los años 
1960-70. Se evitó la extinción por un reducto que 
quedó, sobre todo, en el Valle de Aezkoa [Pirineo 
navarro] y algo en Baztán. Entonces quedaban 
unas 2.000 cabezas. 

Un veterinario de la época, Teófilo Etxeberria, 
escribió una Tesis sobre la raza y se empezó a fo-
mentar. Hubo algunas ayudas del Ministerio, un 
centro al que se llevaban los toros, y se fue recu-
perando hasta llegar, en 1990, a las 12.000 mil 
vacas en 1.200 explotaciones en Navarra.

Durante los doce últimos años el censo ha au-
mentado a unas 14.000 cabezas, pero las gran-
jas se han reducido a menos de la mitad, de 
1.200 a 500. 

El perfil de explotación media asociada a ASPINA 
es de unas 50-60 vacas. Las no asociadas con pire-
naica son más pequeñas. El nuestro es un ganade-
ro de entre 50 y 60 años con algunas propiedades 
de tierra que las utilizan para prados complemen-
tando el uso de los montes comunales. 

Son zonas de montaña con aprovechamiento de 
los puertos comunales: Valle de Arce, Valle de 
Aezkoa, Salazar, Baztan, Tierra Estella con la sie-
rra de Urbasa y Andia, los alrededores… básica-
mente ahí.

Son, generalmente, explotaciones familiares. Mu-
chas de relevo intrafamiliar. Es muy complicado, 
casi imposible, que empiece alguien desde cero.

En pirenaico hay dos corrientes muy claras: los 
defensores del cuerno a ultranza, que sin cuernos 
no les parecen vacas pirenaicas, y los que, por 
manejo, cortan o queman los cuernos y las tienen 
sueltas en la nave. El que quita el cuerno va más 
a manejo, a producir, y se olvida un poco de la 
estética.

ASPINA tiene en la actualidad 
300 socios.

EVOLUCIÓN DE LA RAZA PIRENAICA (VACUNO)
Patxi Aranguren (Gerente de ASPINA)
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Ovejas de Raza Navarra en pureza  
registradas en el libro genealógico: 

2009…………………… 119.532

2021……………………   66.700

El ganadero medio tiene unas 700 ovejas. Los re-
baños son muy dispares porque van desde el Piri-
neo hasta la Bardena [Bardenas Reales de Navarra, 
zona semidesértica de pastoreo en invierno]; el ma-
nejo es muy diferente de unas a otras. 

Siguen siendo rebaños con los que se sale a pasto-
rear para aprovechar los recursos de los terrenos 
cosechados, las rastrojeras. En el norte tienen más 
prado, pero también más estabulación en invierno 
por las nieves y el clima.

La trashumancia fue una característica muy ligada 
a la Raza Navarra. Se pasó, en general, de hacerla 
a pie a hacerla en camiones, pero en la asociación, 
ahora, no hay ninguno que la haga. Es difícil renta-
bilizar. Hay algún ganadero que la sigue haciendo, 
pero va todos los días desde el Pirineo al sur en co-
che a ver las ovejas. Trashuman las ovejas, pero no 
el ganadero no como antes. 

Hay algún ganadero con pastores contratados, pero 
lo que está ocurriendo es que se producen jubilacio-
nes sin relevo. Nadie sigue. Se está reduciendo tan-
to el número de rebaños como el de ovejas.

Es una ganadería muy extensiva, muy dura, de salir 
con el palo todos los días, y que no da para dos. Todo 
recae sobre uno, el ganadero, que es el pastor de sus 
ovejas; pero es que la raza está adaptada a eso, a an-
dar a diario para aprovechar lo que hay en el campo.

Es muy difícil que la gente se quiera instalar con 
ese tipo de vida. Se dedican sólo a eso, a no ser que 
tengan un número muy reducido de animales y lo 
compatibilicen con otro trabajo.

Con el regadío ha aumentado mucho la comida que 
pueden sacar en la zona media de Navarra. Ahora 
hay más comida que ganaderos. Hay comida a cas-
coporro y no hay animales para comérsela porque 
no hay pastores que lleven los animales. 

ARANA tiene en la actualidad 
96 socios.

EVOLUCIÓN DE LA RAZA NAVARRA (OVINO DE CARNE)
Marta Gómez (Gerente de ARANA)
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Ovejas Latxas mayores de un año  
en Navarra:

2001………………. 187.119

2019………………. 125.590

Ovejas Latxas mayores de un año en  
Navarra inscritas en Libro Genealógico:

2010………………… 30.643 

2021………………… 38.138 

Entre 2001 y 2019 el número de cabezas de ovejas 
Latxas mayores de un año en Navarra ha bajado de 
187.119 a 125.590. Sin embargo, las ovejas Latxas 
inscritas en Libro Genealógico han pasado de 30.643 
en 2010 a 38.138 en 2021.

Es un sector muy heterogéneo. Con las explotaciones 
censadas existentes el tamaño medio de rebaño es de 
50 ovejas. Algo que no es real. Eso es porque hay mu-
cha gente que tiene unas pocas ovejas para que ejer-
zan la función de jardineras del entorno de la casa o 
la borda de montaña, pero no las ordeñan. Sólo se 
ordeñan 230 rebaños.

Son 230 ganaderías con tendencia a la baja. Sólo 
están en ASLANA 85 de esas ganaderías. 38.000 
ovejas. Algo más de 400 por rebaño. Son a ellas a las 
que se les hace seguimiento de la raza mediante los li-
bros genealógicos. Hace 20 años había 55 ganaderos 
en ASLANA. Hoy somos 85. Esa progresión es muy 
importante. Para estar en ASLANA tienes que llevar 
un registro de partos. Nosotras hacemos el control 
lechero. Los que realmente están trabajando en la 
conservación y mejora de la Latxa son los que están 
en ASLANA. 

La media de producción está en torno a 150 litros por 
oveja presente. Tengamos en cuenta que la Latxa, hace 
30 años, tenía una producción media de 75 litros.

En los 90 la tendencia era traer ovejas de fuera o 
cruzarlas, las F1, porque de un año para otro dupli-
caban la producción de leche, pero los ganaderos lo 
tuvieron clarísimo: esas razas no estaban adaptadas. 
Ellos querían seguir trabajando con la Latxa. En la 
zona de montaña no existen otras razas si no es en 
producción intensiva. Donde más ganaderos de 
ASLANA tenemos es en la vertiente atlántica de 
Navarra, aunque ahora hay una expansión un 
poco curiosa hacia el Valle de Roncal, lo que es 
curioso, porque Roncal no ha sido un valle de 
raza Latxa.

ASPINA tiene en la actualidad 
300 socios.

EVOLUCIÓN DE LA RAZA LATXA (OVINO DE LECHE)
Maite Lasarte (Gerente de ASLANA)
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¿Entonces?
MARTA (ARANA): En el pliego de con-
diciones de las DOP e IGP pone que 
deben ser de raza Raza Navarra o La-
txa, pero no quién lo tiene que certi-
ficar. Ni las exigencias raciales.
MAITE (ASLANA): De hecho, ahora, en 
la administración, se considera que 
hay 140.000 ovejas Latxas en Nava-
rra, pero el dato es fruto de la mera 
declaración que hace el ganadero.
MAITE (ASLANA): En Raza Navarra 
es igual. 

¿Y en pirenaica?
PATXI (ASPINA): En nuestro caso, 
desde siempre, solo se ha conside-
rado pirenaica lo que estaba inscri-
to en el libro. El resto era mestizo a 
todos los efectos hasta que llegó la 
PAC con los DAIs.

¿Qué es el DAI?
PATXI (ASPINA): Es el documento 
de identificación bovino que re-
llenan los ganaderos. El ganade-
ro, muchas veces, pone que tiene 
una raza determinada porque se le 
parece, aunque no esté certificada 
por ninguna asociación. Pero bue-
no, eso no tiene más validez que la 
de la PAC, en principio. Para todo lo 
demás lo pirenaico ha sido lo que 
estaba en nuestro libro.

¿En qué se ha conseguido evolu-
cionar en cuanto a la productivi-
dad de las razas autóctonas?
PATXI (ASPINA): En la pirenaica no 
es tan evidente esa mejora como 
en la leche. Nos hemos centrado 
en aspectos que generan renta-
bilidad al ganadero. Se ha mejo-
rado bastante en conformación; 
ya no salen animales con poco 
culo. Y hemos mejorado muchísi-
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¿Es fácil determinar si un animal 
forma genéticamente parte de 
una de estas razas?
MAITE (ASLANA): En pirenai-
co todo está bajo el control de 
los libros genealógicos, pero en 
nuestro caso parece que todo el 
mundo está capacitado para de-
cir qué es Latxa y qué no.

¿Los Consejos Reguladores de 
las Denominaciones de Origen, 
por ejemplo, aceptan lo que le 
diga cada ganadero sobre la 
raza de sus animales?
MAITE (ASLANA): En realidad, sí. 
Formalmente es el gestor de la 
Denominación de Origen de IN-
TIA [Instituto Navarro de Tecno-
logías e Infraestructuras Agroa-
limentarias] y determina si son 
Latxas, Raza Navarras…

¿Y en qué basa esa decisión?
MARTA (ARANA): En la pinta de 
los animales.

¿Pero no hay un libro genealó-
gico y una asociación que cer-
tifica eso?
MAITE (ASLANA): Nosotros.
MARTA (ARANA): Pero no se exige 
para estar en la denominación 
de origen.

¿El inspector no tiene en con-
sideración el libro genealógico 
para certificar la raza?
MARTA (ARANA): No. Dentro de 
la IGP Cordero de Navarra, por 
ejemplo, no hace falta que los 
corderos que se venden como 
IGP sean inscritos en el libro ge-
nealógico de Raza Navarra, por 
ejemplo.
MAITE (ASLANA): El inspector 
tiene su formación, que no dis-
cuto, y es verdad que en Nava-
rra hay muy poco cruce, por lo 
que por el estándar racial pue-
des determinar si es raza o no, 
pero oficialmente los únicos 
que podemos decirlo somos 
nosotros.

mo en facilidad de parto, que fue 
un problema cuando empezamos, 
porque había fama de que la pire-
naica era de parto difícil. Ahora el 
90% de las vacas pirenaicas paren 
solas.

Eso habrá aumentado los índices 
de fertilidad.
PATXI (ASPINA): En 30 años 15 pun-
tos. Hemos pasado del 55% a un 
70% de partos medios. Eso, al final, 
son kilos de carne.

¿Los gustos de los consumidores 
navarros coinciden con el tipo de 
canal de la pirenaica? 
PATXI (ASPINA): Aquí no se quieren 
canales muy grandes. La pirenaica 
da 320-330 kilos la canal. Está muy 
adaptada a ese mercado. 

¿Y da para vivir?
PATXI (ASPINA): Sin las ayudas de 
la PAC no, por supuesto. Los da-
tos de gestión que presenta INTIA 
año tras año son desastrosos en 
vacuno de carne y en ovino de 
carne. Muchos años se ha dado 
la ayuda para no producir. Es un 
sector totalmente dependiente 
de la ayuda.
Eso sí, genéticamente, la asocia-
ción y los ganaderos han traba-
jado bien. Se ha consolidado una 
raza que, bien adaptada al medio 
y a los recursos naturales, produce 
un producto muy vendible y muy 
bueno. 

«Ahora el 90% 
de las vacas 
pirenaicas 
paren solas»

Certificaciones

Rentabilidad



¿En el caso de la Latxa, Maite?
MAITE (ASLANA): Como te decía, 
con la evolución de la mejora ge-
nética se ha conseguido duplicar la 
producción en 30 años, aunque hay 
cuadras que la han más que tripli-
cado, produciendo 200/250 litros 
por oveja. No obstante, si te centras 
mucho en la cantidad de leche re-
duces índices de grasa y proteína.

¿Cómo reconducís los desequili-
brios generados por el aumento de 
producción?
MAITE (ASLANA): Trabajando en ca-
lidad de leche y en morfología de 

¿En Raza Navarra, cómo está la 
rentabilidad, Marta?
MARTA (ARANA): Por los datos 
que salen de INTIA, en ovino de 
carne, gracias a la PAC, se consi-
gue una renta básica de 24.000 
€ al año. La mejora genética que 
se ha hecho es muy lenta. En 
lugar de incidir en los kilos de 
carne por cordero, hemos pro-
movido la prolificidad en las 
ovejas. 

¿Van aumentado los partos ge-
melares?
MARTA (ARANA): La heredabi-
lidad de la prolificidad es muy 
lenta, pero hemos pasado de 
1,22 a 1,35 corderos por parto. 
El problema, ahora, es que tal 
como está el mercado hay ga-
naderos que casi prefieren un 
cordero por oveja y evitarse 
problemas añadidos. Es muy 
triste oír: “no quiero que me pa-
guen doble”. Llega un momen-
to en que la producción les da 
igual.

ubre: no es lo mismo el tipo de ubre 
que necesita una oveja con dos li-
tros que con medio litro. La calidad 
de leche es un carácter con hereda-
bilidad menor que la producción. 
Nos está costando mucho. Sin em-
bargo, la morfología de ubre es un 
carácter morfológico muy fácil de 
mejorar, con una heredabilidad alta. 
Ahora estamos empezando a traba-
jar en temas de longevidad, porque 
cuanto más produce el animal ma-
yor desgaste tiene.

En vuestro caso, además, está el 
tema de las queserías.
MAITE (ASLANA): Son dos mundos 
completamente distintos: el que 
vende leche y el que vende queso. 
Eso es clarísimo. Normalmente, los 
que hacen queso son sociedades 
con más de una persona implicada. 
A la producción de leche en exclusiva 
están ligadas las cuadras de un úni-
co ganadero. Estos últimos tienen la 
rentabilidad muy justa. Además, tie-
nen una PAC muy pequeña porque el 
rebaño del histórico era menor. 

«Hay cuadras  
de Latxa que 
han triplicado  
la producción  
en 30 años»
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¿El ganadero que trabaja con 
raza autóctona, cobra más por 
ello?
PATXI (ASPINA): Eso es un mito. 
Había una ayuda a la “sostenibi-
lidad” que daba 6 euros más por 
UGM para las autóctonas siempre 
y cuando se cumplieran otra serie 
de requisitos, por lo que no todas 
las autóctonas cobraban.
MARTA (ARANA): La gente no es 
está con raza autóctona por las 
ayudas económicas.

¿Entonces, por qué eligen los gana-
deros una raza autóctona?
PATXI (ASPINA): Porque les gusta, 
porque es de aquí, porque tienen 
ese sentimiento, porque es tradi-
ción y por amor a lo propio. …Y por-
que no es menos rentable que cual-
quier otra raza. El tema es ajustar tu 
dimensión a tu terreno, a tu manejo 
y a tus condiciones. 
MAITE (ASLANA): Sí. En Latxa es 
igual.

MARTA (ARANA): Lo mismo que 
en Raza Navarra. Porque es la 
raza histórica que han tenido 
siempre y porque el producto 
que venden es el lechal, lo que 
se consume aquí. Los que están 
en la asociación, que hacen el 
esfuerzo y el trabajo de recoger 
los partos y que están dentro 
del libro genealógico, son ga-
naderos más profesionalizados. 
Aprecian los datos que les da-
mos de vuelta, de partos dobles, 
de ovejas improductivas, el tra-
bajo que se hace de recensos, 
de crotalación de corderas y la 
mejora genética.

EL BARCO DE LOS CORDEROS
Lo que se llama “el barco” con-
diciona hoy el mercado de ovi-
no de carne. Expliquémoslo.

MARTA (ARANA): El barco es la 
exportación. La Raza Navarra no 
engorda bien a 25-30 kilos, lo que 
demanda el mercado árabe; así 
que hay ganaderos que se están 
planteando traer machos berrin-
chones, de origen francés, para 
hacer corderos más grandes para 
el barco, aunque eso los saque 
del mercado local.

MAITE (ASLANA): Yo creo que tra-
bajan con razas autóctonas por 
la misma razón por la que son 
ganaderos. Están a gusto con la 
raza con la que trabajan. En el 
caso de la Latxa, además, es di-
fícil que cualquier otra raza se 
adapte al territorio.

MARTA (ARANA): Sí, bueno, y ten-
gamos en cuenta que se puede 
vivir dignamente con las razas 
autóctonas y mandar a los hijos 
a la universidad. 

Pero no hay un plus a favor del 
ganado autóctono desde la admi-
nistración.
MAITE (ASLANA): No, no, para nada. 
No tienen casi diferenciación.
MARTA (ARANA): Lo estamos inten-
tando, pero no.
PATXI (ASPINA): Siempre pelea-
mos… hasta donde nos dejan.
MARTA (ARANA): Y siempre nos di-
cen que sí, pero, a día de hoy, es 
que no.

Luego está todo el tema de los 
beneficios paisajísticos de la 
ganadería autóctona.
MAITE (ASLANA): Es que es una 
característica propia: es exten-
siva. A la vez que estás produ-
ciendo leche y carne comes unos 
pastos, los montes están más 
lindos, hay menos incendios…

MAITE (ASLANA): Lo que pasa es 
que se está poniendo tanto el 
foco ahí y nos estamos olvidan-
do de que ese animal está ahí 
porque produce leche y produce 
carne.
MARTA (ARANA): Es una manera de 
transformar la energía.
MAITE (ASLANA): Si comiendo 
esa hierba que nadie se va a 
comer produces queso y leche, 
pues de maravilla, pero no des-
enfoquemos: hay que produ-
cir queso y leche, porque si no 
¿para qué?
PATXI (ASPINA): Algunos dirían 
que es la forma más barata de 
transportar salud del monte a la 
ciudad sin necesidad de…
MARTA (ARANA): …gasoil.
PATXI (ASPINA): Se utiliza mu-
chas veces lo de la generación 
de paisaje como publicidad: 
sostenibilidad, mercado de cer-
canía… Pero muchas veces se 
hacen pufos y se venden otras 
cosas con esa publicidad. O vas 
a una tienda y te encuentras un 
producto “de cercanía” de Ali-
cante y dices, ¡hostia! cercanía, 
cercanía… si lo comparas con 
Sudáfrica sí, pero…

¿Creéis que no se persigue el 
fraude en la publicidad?
MAITE (ASLANA): Hombre, cuan-
do tienes una foto de un paisaje 
generado por ovejas Latxas en un 
queso de otra raza… Una vez, en 
una tienda de quesos en Pamplo-
na, le dije a la quesera: "Oye, eso 
no es de Latxa"; y me dijo: "¿Cómo 
que no? Si yo he estado ahí y me 
las ha enseñado». Hay un engaño 
por la otra parte.
PATXI (ASPINA): Y la quesera, 
también, engañosa, o ignorante.

«Queríamos 
haber hecho una 
IGP tipo Roncal  
o Idiazabal, 
basada en la  
raza pirenaica»
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Haciendo paisaje

Amor a la raza

«Los que están en 
la asociación son  
ganaderos más 
profesionalizados»



cían que igual era poco, que igual 
no llegaban a suministrar… 

Pero habéis conseguido un logo 
de razas autóctonas ¿no?
PATXI (ASPINA): Porque llevamos 
toda la presión al Ministerio y creó 
hace tres o cuatro años el logo “pro-
ducto 100% autóctono” para las razas 
autóctonas gestadas en los libros. 
Hay que estar en el libro genealógico 
para llevar ese logo. En Navarra los 
hemos incorporado a la IGP y todo lo 
que sea pirenaico dentro de Ternera 
de Navarra lleva ese sello.

No lo hemos visto en las carni-
cerías.
PATXI (ASPINA): Porque, de mo-
mento, está funcionando poco por-
que a ningún comercial le interesa. 
Si hace 30 años se hubiera hecho la 
IGP como decíamos nosotros, estoy 
convencido de que, en Navarra, 
ahora, habría muchas más pire-
naicas. Mucha gente habría tenido 
raza simplemente por vender luego 

con la denominación. Y la denomi-
nación ha funcionado un tiempo 
muy bien. Las grandes superficies 
han roto el sistema.

¿Cómo?
PATXI (ASPINA): Los carniceros, al 
principio, aprovecharon la IGP como 
distintivo frente a las grandes su-
perficies, pero luego empezaron a 
querer vender de todo. Si no te dis-
tingues siempre te va a ganar el su-
permercado. Si vas ahora a un hiper-
mercado verás en el lineal una filica 
que pone IGP o Ternera de Navarra, 
pero luego hay diez metros de cual-
quier cosa, y la gente, ahí, va a precio.

¿No se ponen recursos para de-
nunciar el fraude?
PATXI (ASPINA): Eso es.
MARTA (ARANA): Yo creo que es 
muy complicado y la gente está 
muy harta de los 50 millones de 
sellos, etiquetas de bienestar ani-
mal, de cercanía… Y luego un su-
permercado saca su propio sello 
de cercanía, pero nadie comprue-
ba si las ovejas son cercanas…
PATXI (ASPINA): Y eso que estáis 
hablando de quesos, que gra-
cias a las DOPs es el producto 
más diferenciado. En Ternera de 
Navarra la primera bronca que 
tuvimos fue al constituir la IGP. 
Nosotros queríamos haber he-
cho una IGP tipo Roncal o Idia-
zabal, basada en la raza pirenai-
ca, que era el 60% de la cabaña 
de vacuno de carne aquí. No 
hubo manera. 

¿Por qué no lo conseguisteis?
PATXI (ASPINA): Porque los comer-
ciales de aquel momento te de-

ENTREVISTA
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«Hay carnicerías 
que ni siquiera 
tienen cordero.  
Lo tienes que  
encargar»



palabra intensivo desaparece del 
diccionario legal de la ganadería. 
Se va a catalogar como extensiva, 
semi-extensiva y no extensiva.
MAITE (ASLANA): ¡Eso es favorecer 
a la intensiva!
MARTA (ARANA): Claro.
PATXI (ASPINA): Es más, no las 
van a llamar ni “explotación”. Van 
a ser granjas no extensivas.
MARTA (ARANA): Bueno, granja in-
tensiva ya no existe, ese concepto 
ya no existe.

También ha habido iniciativas 
para ordenar el sector producti-
vo extensivo en Navarra.
PATXI (ASPINA): Todo el sector 
estuvo intentando durante más 
de un año hacer un Plan Estra-
tégico de Ganadería Extensi-
va en Navarra. Desde INTIA, las 
asociaciones, las cooperativas, 
técnicos, ganaderos… Agua de 
borrajas.
MAITE (ASLANA): Todos los gru-
pos parlamentarios de acuerdo 
en que había que impulsar eso.
MARTA (ARANA): Ahí están, 40 
medidas en una lista. 
PATXI (ASPINA): La gente se va 
cansando. Y eso que el tema de 
comercialización ha funcionado. 
La cooperativa del vacuno, por 
ejemplo.

ENTREVISTA
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entiendo. Las sidrerías son muy de 
aquí. El menú sidrería  y la hostia, y 
luego la carne es de Alemania.
MAITE (ASLANA): Hombre y si el 
queso tiene la cáscara esa negra…

Ha habido la posibilidad de que 
Europa reconociese las razas 
locales por su peligro de desa-
parición.
PATXI (ASPINA): Portugal, por 
ejemplo, tiene todas sus razas re-
conocidas ahí.
MAITE (ASLANA): Europa abría esa 
opción y Portugal la ha aprove-
chado. En España, para estar ca-
talogada en peligro de extinción, 
tienes que tener menos de 7.000 
ovejas. El resto estamos en “fo-
mento”. Lo que pedíamos era que 
dentro de esas razas autóctonas 
en fomento hubiese diferente ca-
talogación. Hoy en día, pasar de 
peligro de extinción a fomento es 
pasar de cobrar 200 a 0.
PATXI (ASPINA): Hacer política de 
verdad supondría crear el Plan de 
Desarrollo Rural por autonomías; 
el Plan de Desarrollo Rural sí lo 
hace cada autonomía, el proble-
ma es que desde la propia au-
tonomía creemos que no hay un 
plan a largo plazo y no se es ima-
ginativo ni atrevido. ¿Qué quiero 
que sea mi comunidad de aquí a 
10-20 años? Y establecer unas me-
didas para llegar a lo que quiero. 
Lo demás es café para todos y así 
vamos tirando.

Las razas autóctonas son el pa-
radigma de la ganadería exten-
siva, ¿no?
MARTA (ARANA): Pues… parece 
que ni siquiera está clara la defi-
nición de “extensiva”. De hecho, la 

¿Qué opináis de la promoción que 
se hace desde la administración 
de vuestras razas?
MAITE (ASLANA): ¿Sabéis cuánto 
dinero dan a los ayuntamientos 
para que se organice la promo-
ción mediante ferias de todas las 
razas autóctonas en todo Nava-
rra? Han sido 30.000 € anuales 
durante 15 años. Con eso había 
que organizar todas las ferias de 
ganado autóctono. Ahora han su-
bido a 40.000.
PATXI (ASPINA): Ahí se podría 
apoyar mucho más.
MAITE (ASLANA): Una sola feria 
de esas tiene un presupuesto de 
25.000-30.000 €. Son ferias que a 
todos los ayuntamientos les en-
canta que organicemos. 
PATXI (ASPINA): El ganadero, aun-
que cobre de la PAC y viva de las 
ayudas, tiene su dignidad. La dig-
nidad que da vender el producto 
y diferenciarlo. Si estoy vendien-
do pirenaico, ¿por qué se puede 
confundir con una carne que vie-
ne de Irlanda o de no sé dónde? 
Que la gente lo sepa y ya elegirá 
la gente al comprar, ¿no? Con lo 
del queso lo mismo: Latxa y no 
Latxa. Yo ya elegiré, y punto. Ne-
cesitamos esa herramienta.
MARTA (ARANA): Y en el caso del 
cordero, es que hay carnicerías, 
por ejemplo de Irurtzun para arri-
ba, que ni siquiera tienen cordero.
MAITE (ASLANA): No, ya no hay 
cordero, lo tienes que encargar.
MARTA (ARANA): Es cierto que son 
zonas que el cordero que comían 
era el de casa, de las latxas, pero 
es que ha bajado tantísimo el 
consumo de cordero que los car-
niceros tampoco se van a volver 
locos para vender un cordero a la 
semana.
PATXI (ASPINA): Luego hay cosas 
que a mí siempre me han llamado 
la atención. ¿Por qué para unas co-
sas somos más patrióticos que la 
leche y defendemos la patria chi-
ca y la leyenda y para otras no? No 

Promoción de las
razas autóctonas

«Hacer 
política de verdad 
supondría crear el 
Plan de Desarrollo 
Rural por 
autonomías»
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MAITE (ASLANA): En ecológico igual en vacuno de carne es donde más hueco vemos, ¿no?

PATXI (ASPINA): Sí, algunos están optando por esa opción. 

MARTA (ARANA): Las razas autóctonas son las más ecológicas.

MAITE (ASLANA): Bueno, ya no se habla ni de raza autóctona en ciertos foros, se dice razas adaptadas. 

MARTA (ARANA): Claro, entonces puedes tener unas laconas en intensivo, dándoles pienso ecoló-
gico a cascoporro y… Ah, amigo, ¡eso es ecológico! Al final el ecológico va a ser un café para todos.

PATXI (ASPINA): Creo que los criadores ecológicos sí tienen claro lo que hacen.

MAITE (ASLANA): Tiene más sentido común el ganadero que el que ha hecho el reglamento.

¿Qué implica ser miembro de vuestras asociaciones y cuánto hay que pagar al año?

MAITE (ASLANA): 1,60 € por oveja al año. Con eso vamos una vez al mes, medimos la producción 
de cada oveja, crotalamos la reposición, hacemos un recenso y les devolvemos un montón de 
información individual por oveja. Nosotras exigimos 100 ovejas en ordeño como mínimo. La In-
seminación Artificial es un servicio aparte.

MARTA (ARANA): A eso hay que añadir las opciones que tienen del pienso, del seguro conjunto… 
Nuestra cuota es de 0,58 € por oveja. La IA es gratis para asociados.

PATXI (ASPINA): En nuestro caso son 10,00 € por vaca mayor de dos años con un mínimo de 70,00 
€. Luego hay tramos: en el tramo de entre 80 y 160 vacas se les cobra 7,00 € por vaca y de 160 
para adelante 5,00 €.

RAZAS AUTÓCTONAS EN ECOLÓGICO

ASOCIACIONISMO

ENTREVISTA



¿La querencia por las ovejas vie-
ne de casa?
Sí, el abuelo y un hermano del 
abuelo, los dos, toda la vida han 
estado con las ovejas. Luego 
aquellos se jubilaron y empeza-
mos a gestionar el rebaño entre 
mi padre, mi tío y yo. De eso hace 
ya 25 años.

¿En qué momento empezaste a 
pensar en la posibilidad de de-
dicarte prioritariamente a esto?
En la cabeza lo he tenido desde 
pequeño, pero durante los años 
de fábrica vi que no podía compa-
tibilizarlo con las ovejas. Era de-
masiado. Me decidí por esto, que 
me gustaba más.

Dicen que hace falta un algo más 
que querer ganarse la vida con 
esto para decidir dedicarse a la 
ganadería.
A mí lo que me gusta es esto. No 
me importa si hay que estar 12 o 18 
horas. De pequeño, recuerdo que 
mi peor castigo era cuando mi ma-
dre me decía “no vas a ir la cuadra”. 

Si me decía “no vas a salir con los 
amigos” no me importaba, pero si 
me quitaba la cuadra se me ponía 
una mala leche que no me podía 
aguantar ni yo.

¿Una vez que te has asumido 
la explotación a tu cargo, con 
cuántas ovejas empezaste?
Se quedaron 150 de las de la ge-
neración del abuelo. Luego am-
pliamos y yo sumé unas 200 ove-
jas al instalarme, hasta las 400 
que hay ahora.

¿Siempre cara negra?
Sí, toda la vida cara negra.

¿Por qué?
Creo que los rebaños de Urbasa 
[pastos de altura comunales] han 
sido siempre cara negra. Había al-
guno de cararrojas, pero pocas.

¿Pero la gente que se instala lo 
hace, normalmente con cararro-
jas, que suelen tener más pro-
ducción, ¿no?
Sí. Están genéticamente más me-
joradas.

ENTREVISTA

Entrevista a Iñaki Agirre Uria 

Iñaki Agirre Uria tiene 36 años. Natural y residente en 
Olatzagutia, ha querido ser pastor desde que tiene 
conciencia. Hizo un grado superior de mantenimiento 
y luego realizó el curso de INTIA (Instituto Navarro de 
Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias) para 
poder acceder a la primera instalación. 

La mayor formación para entrar a este sector ha sido 
la vida en casa desde pequeño con los abuelos, que 
tenían ovejas. Aunque ha conocido el trabajo en el 
ámbito industrial, lo ha dejado todo para dedicarse a 
su pasión: las ovejas latxas cara negra.

“Los rebaños 
de cara negra 
que estamos 
en ASLANA 
estamos 
mejorando”

“
Mi peor castigo era 
cuando mi madre 
me decía “no vas a 
ir la cuadra”

«Si tuviera que 
poner cararrojas, 
igual lo dejaba»
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¿Y tú por qué no?
A mí me gustan más estas. Si tu-
viera que poner cararrojas, no sé, 
igual lo dejaba… Creo que la cara 
negra es más rústica. Quizás es que 
cuanto más produce menos rusti-
cidad tiene… Todo es una cadena. 

¿Haces una apuesta por un mode-
lo cuanto más extensivo mejor?
Sí. Los partos, por ejemplo, los 
atrasamos para estar el menor 
tiempo posible en la cuadra. Pone-
mos a parir a mediados de enero. 
Para San José empezamos a salir al 
campo con las de ordeño.

¿Y las vacías?
Todo lo que está vacío empezamos 
a subir para mediados de abril o 
primeros de mayo a Urbasa y están 
hasta noviembre o diciembre. Subo 
las de ordeño a finales de julio o 
principios de agosto.

Descríbenos un poco las carac-
terísticas fundamentales de la 
oveja latxa.

La latxa    se ha caracterizado por 
su rusticidad, por lo resistente que 
es para estar en el campo. Aguanta 
bien el frío y el agua. La lana que 
tiene le ayuda y de ahí le viene el 
nombre, de la aspereza de la lana, 
que no vale para nada, pero le ayu-
da a la oveja a estar en el monte. 
La leche que da es muy buena con 
un buen extracto quesero que es la 
suma de grasa y proteina.

¿Qué características morfológicas 
destacarías? 
Es un poco más pequeña; ade-
más, la cara negra nuestra es con 
cuernos, algo que no es habitual 
en  las hembras de ovino. De cara 
es más alargada que otras y orejas 
más pequeñas.

Más pequeñas… ¿menos ali-
mentación?
Sí, son de menos cuerpo. Necesi-
tan menos que las ovejas de alta 
producción de leche.

¿De qué productividad media 
hablamos?
Los que estamos en mejora gené-
tica, con ASLANA (Asociación de 
Latxa Navarra), vamos mejorando 
en productividad, pero depende de 
los manejos y de la alimentación 
que utilices. Esta cara negra es una 
oveja de unos 200 litros por cam-
paña (120 días).

¿A quién le vendes la leche?
A la Vasconavarra [quesería]. 

¿Contento con el precio?
Ahora estamos cobrando 1,30€ 
el litro. La alimentación del ga-
nado ha subido prácticamente 
un 40% el último año y el au-
mento del precio de la leche 
que hemos tenido es de en tor-
no al 12%.

·> Un entusiasmado de la latxa cara negra.

«La cara negra 
nuestra es con 
cuernos»
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¿Tu idea es seguir vendiendo la 
leche, sin transformar?
Lo tenemos que pensar. Tal y como 
está la vida, lo números no salen. 

¿Cuánta hierba haces tú mismo? 
Para sacar forraje, unas 20 hectáreas 
y pastos de urbasa y comunal del 
pueblo. Ahora están comiendo unos 
2- 3 kilos de forraje y 800 gramos de 
pienso.

Para sacar…
Unos dos litros diarios de media 
por oveja en ordeño.

¿Cuando están en la sierra se 
mueven mucho? 
Estando de pastor unos días con 
ellas les enseñas los sitios. Lue-
go tiende a andar por ahí. Otra 
cosa es que falte alimento; en-
tonces unas van para aquí, otras 
van para allá…

¿Se dividen?
Sí. Este año, en verano, con la 
sequía que ha habido, las ove-
jas andaban en grupos de 30-40. 
Cuando reverdea vuelven a jun-
tarse, pero, normalmente, siem-
pre tienen su sitio de dormir.

¿Por carácter, es una raza dócil?
Para trabajar en la cuadra es una 
oveja buena, de carácter bastante 
dócil, pero luego, cuando sale a la 
calle, les sale más nervio. Se al-
teran. Les cambia la mentalidad.

INSTALACIONES
El año pasado [2022] termina-
mos la nave. Ha sido toda una 
vorágine de permisos adminis-
trativos. Estamos en la Sakana, 
un valle estrecho entre dos sie-
rras, Urbasa y Aralar, que asume 
una autovía y el ferrocarril. La 
nave está entre el río y el pue-
blo, pero vigilada por dos cante-
ras a un lado y la cementera al 
otro. Esto ha condicionado mu-
cho los permisos. Pedí la insta-
lación en 2019 y terminé la obra 
en 2022. Una locura. La nave tie-
ne 940 metros cuadrados. Está 
pensada para tener 360 ovejas 
dentro. Teniendo en cuenta que 
las vacías están siempre fuera, 
no hay problema de espacio 
para un rebaño de 400.

ARDI LATXA, PAISAIA EGILE
Ardi hauek direla gure ingurua 
mantentzen dutenak. Hau ho-
rrelakoa da ardiak beti hemen 
egon direlako. Gu bizi garen in-
guruan industria asko dago jada 
eta artzain gutxi geratzen gara. 
Niretzat lorpen handia da hone-
kin jarraitzea.

ASLANA COMO PALANCA DE 
MEJORA
La mayoría estamos en ASLANA 
porque creemos en la mejora 
genética que nos aporta la aso-
ciación. Tratamos de aumentar 
la producción lechera, sobre 
todo en las cara negras, ya que 
la gente tiende a irse a las ca-
rarrojas porque tienen mayor 
producción media. Creo que los 
carneros que coge ASLANA de 
los rebaños están selecciona-
dos también por criterios mor-
fológicos, para mejorar la raza 
no solo en aspectos productivos 
sino también de mejora de la 
conformación. Para mejorar la 
oveja en general. Esa es la labor 
de ASLANA: mejora genética que 
incida en la calidad de la leche, 
la productividad y la morfología. 
Creo que los rebaños de cara 
negra que estamos en ASLANA 
estamos mejorando.

«Sacamos dos 
litros diarios 
por oveja 
en ordeño»

·> La nave ha sido construida en 2022.

ENTREVISTA
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¿Cuándo murió tu padre?
En 2006. En Pamplona se vivía 
muy bien: tu sueldito, fin de se-
mana libre… O cerrábamos la 
cuadra o la asumíamos al cien 
por cien. Estaba todo montado, 
tiene ese punto personal de que 
te gusta y quieres que siga para 
adelante…

¿Por qué crees que te gusta?
Mantener la raza pirenaica y 
mejorarla tiene su trabajo y 
muchos años de sacrificio. Vas 
creando tu propia ganadería y… 
bajar la persiana también cues-
ta. Es duro.

¿Cuál es el primer ganado de 
casa que recuerdas?
Teníamos vacas de trabajo. De chi-
quitico, que no pesaría 12 kilos, re-
cuerdo estar montado en un trillo 
en el corral y tirado por las vacas, 
que eran pirenaicas, atadas con 
yugo. Una de esas vacas se llama-
ba “la Roncalesa”, porque procedía 
del valle de Roncal. La otra era “la 
Gorrintxa” que murió ahí [seña-
la una zona de monte] en donde 
tenemos hoy un quebrantahuesos 
criando. Esa venía de Aezkoa.

Pero tu padre se dedicaba a la 
madera.
Sí, en un 80% o más. En aquel 
entonces el ganado también va-
lía, pero la madera valía bastante 
dinero. 

¿Y cuándo cambia a la ganadería?
Cuando ve que nosotros vamos 
creciendo. A algunos de nosotros 

nos gusta y le ve futuro. Además, 
le encantaba la raza pirenaica. 
Tendría entonces 45 o 50 años. 
Trabajar en el monte la madera 
es muy duro. La carne valía. Era 
rentable. Hoy en día ha cambiado 
un montón.

¿Desde el principio tuvo claro que 
debía ser ganado pirenaico? 
Duda, ninguna. Entonces en Roncal 
había mucha parda alpina y se em-
pezó a extender bastante, pero a él 
le gustaba más la pirenaica porque 
veía que era una raza muy aclima-
tada. Así como la Parda Alpina si 
tiene buenos bragueros, muy cria-
dora y tal, esta es muy amante de 
sus crías y se aclimata muy fácil a 
este terreno. En Salazar, el tipo de 
orografía que tenemos es excepcio-
nal para la raza pirenaica.

Descríbenos esta zona, para que 
nos hagamos a la idea.
Aquí el pastoreo con el ganado 
no es igual que en otras zonas. 
El pasto es muy fino, pero hay 
muchas pendientes y, durante 
cuatro meses, están en el Ori 

ENTREVISTA

Entrevista a Patxi Sarries  

Patxi Sarries es de Izal, localidad del pirenaico valle 
de Salazar (Navarra) y tiene 58 años. Aunque siempre 
había ayudado con el ganado, hasta la muerte de su 
padre vivía y trabajaba en Pamplona, por lo que fue 
la desaparición de su padre lo que le hizo reflexionar 
y apostar, ya con una edad, por el ganado vacuno 
pirenaico. De palabra fácil, a Patxi le gustan estas vacas 
y se le nota. Seguro que las vacas también lo notan.

“Ternera de 
Navarra no 
le ha dado 
énfasis al 
ganado  
autóctono”

“
El tipo de 
orografía que 
tenemos es 
excepcional 
para la raza 
pirenaica”
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[primer pico de más de 2.000 
metros en el Pirineo occidental] 
y con unas pendientes muy pro-
nunciadas. Si hubiera ganado de 
mucha corpulencia, terminaría 
despeñándose.

Los cuernos hacen también una 
labor, ¿verdad?
La cornamenta le ayuda a buscar 
su pasto en el monte de esta zona 
que tiene bastante vegetación no 
comestible. Además, el invierno 
es muy largo y, en una nevada 
imprevista esta vaca es capaz de 
levantar la nieve.

Pero no se queda fuera todo el 
año, ¿no?
No, claro. En primavera las nues-
tras andan en el término munici-
pal durante mes y medio más o 
menos y luego van a Irati [zona 
montañosa y boscosa comunal 
adyacente]. Pero aquí tenemos 
que empezar a dar de comer en 
noviembre y hasta abril. 

¿Y este año de sequía?
Peor. Ya estábamos dando de co-
mer en julio y agosto. Nos hemos 
quedado casi sin comida. Ha habi-
do que ajustar y bueno, igual sale 
este año algún ternero menos. 
Todo el ganado sufre, pero esta 
raza, como es tan fuerte, es más 
difícil que pierda la cría.

Antes se hablaba de que la pire-
naica tenía dificultad de parto.
Ha evolucionado muy bien en 
ese sentido. Con el control gené-
tico y la inseminación se ha con-
seguido superar esa dificultad en 
los partos. Ahora, el ganado pire-
naico, prácticamente, pare solo. 
Siempre tienes algún parto que 
se complica, pero ya no es por 
tamaño. 

¿Cómo es tu negocio hoy?
Hasta ahora desvezo a mis terne-
ros con seis meses y se los lleva 
la cooperativa que, tras el cebo, 
los coloca a sus carniceros. 

¿Y a partir de ahora?
Estoy probando con la venta di-
recta. Adaptándome a ello. Veo 
que es más rentable, aunque 
soy de los que siempre he pen-
sado “zapatero a sus zapatos”, y 
que empezar y terminar en casa 
queda muy bonito y que la admi-
nistración te ayuda, pero luego… 
empieza a ordeñar. 

Los volúmenes han cambiado 
de tu padre a ti.
Mi padre funcionaba con 20 va-
cas y yo estoy ahora con 80. Voy a 
intentar hacer esa venta directa. 
Sé que, aunque pongan todo muy 
bonito, va a ser muy complicado.

·> Sarries frente a sus instalaciones familiares.

«Estoy 
probando 
con la venta 
directa»
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¿Crees que la administración 
apoya el trabajo con esta raza 
autóctona?
Yo creo que aquí, en Navarra, se 
apoya menos que en otros sitios. 
Creo que a razas de mayor aptitud 
cárnica se les ha apoyado tanto o 
más; llámese blonda o parda alpi-
na. ¡Pero es que es una raza autóc-
tona, que es nuestra, mecagüen…! 

¿Y cómo se podría apoyar más?
La administración tenía que haber 
sido más protectora, como han 
sido otras comunidades, con su 
patrimonio ganadero. Esto es un 
patrimonio que se está muriendo 
porque no se está echando toda 
la carne en el asador. El ganade-
ro pirenaico no quiere que le den 
subvenciones, pero en Ternera de 
Navarra han entrado con la misma 
facilidad o más que la pirenaica 
otras razas que no son autóctonas. 

¿Crees que ahí pudo estar una 
clave?
El Gobierno de Navarra tenía que 
haber defendido con uñas y dien-
tes la raza autóctona. Se dice que 
el Pirineo hay que mantenerlo 
con gente joven, pero si no renta 
eso es imposible. Ternera de Na-
varra ha cogido mucha amplitud, 
pero realmente no le ha dado én-
fasis al ganado autóctono. Tene-
mos la gran suerte de que ASPINA 
[Asociación de pirenaica de Na-
varra], de la mano de su gerente, 
ha trabajado el tema muy bien y 
lo ha llevado hasta Madrid, con 
otras razas autóctonas, y se ha 
conseguido el sello de “Ganado 
autóctono”.

Me gustaría insistir en los aspec-
tos relacionados con la adapta-
ción de esta raza al terreno. 
Pues para ser bien claro, si en esta 
cuadra hubiera ganado limousin 
o blonda, en lugar de estar en la 

cuadra comiendo de media cua-
tro meses, tendría que estar ocho. 
La pirenaica está el mínimo de 
tiempo en la cuadra. Como trates 
de que una blonda ande por aquí 
como estas, se te muere. 

¿Cuál es el espacio geográfico 
propio de la raza pirenaica? 
Está distribuida básicamente 
Navarra, Gipuzkoa, Bizkaia y Ála-
va.  Luego está Cantabria y tam-
bién tenemos en Aragón y algo 
en la parte de Lleida. Entorno 
pirenaico, como es lógico.

Haznos una descripción de la 
morfología de estos animales.
Para empezar, los cuernos en 
forma de lira. Mi padre no so-
portaba una vaca pirenaica sin 
cuernos. Es cierto que los cuer-
nos no dan más que desgracias, 
porque hay vacas que se pin-
chan, pero es que una vaca de 
estas sin cuernos en esta tierra… 
El ojo que llamamos de perdiz 
es muy característico de la vaca.
Es muy característica la papa-
da. En el cuello tiene que tener 
colgajo, pero no puede estar 
muerto. La grupa es levantada, 
no muy ancha de pierna, porque 
al final te da problemas en los 
partos y recta. 
Las ubres, muy importante, no 
son de mucha leche, pero la ca-
lidad de la leche es muy poten-
te. El ternero, a poco que mame, 
sale adelante.

¿Y el carácter?
Pues es muy dócil, aunque de-
pende de cómo se gestione. Es-
tando en la cuadra atadas se 
acostumbran a tu mano. Es un 
ganado que, si está suelto, es 
vivo. Con una nevada imprevis-
ta, estas empiezan a moverse y 
se salvan cuando otras vacas se 
quedarían quietas y morirían.

Tienes 80 madres. ¿Cuántos ter-
neros al año?
Nacerán los 80, pero luego hay algo 
de mortalidad durante los prime-
ros meses, sobre el 10-12%, así que 
unos 65-70 al año de normal.

¿Fertilidad?
Muy alta. Es verdad que el toro está 
continuamente con ellas y también 
inseminamos con toros de ASPINA. 

¿Cuál es tu labor durante los 
meses que están en el comunal 
de Izal o en Irati?
Entre el mes de mayo y octubre el 
80% están pastando. Hay que ir a 
visitarlas de vez en cuando por si 
alguna enferma, o si tienes alguna 
que pare fuera de tiempo… Cam-
biarlas de un monte a otro porque 
igual no hay agua… Es un trabajo 
muy llevadero.

¿El 20% restante?
Ese 20% restante te da más trabajo 
porque te ha parido y lo tienes que 
traer a casa porque el ternero igual 
no mama bien, por las moscas. 
Tratamos de que los partos sean 
de octubre a primavera, pero luego 
también en junio.

«Se ha 
conseguido el 
sello de “Ganado 
autóctono»

ENTREVISTA

«Mi padre no 
soportaba una 
vaca pirenaica 
sin cuernos»
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¿Jose Mari, siempre has conoci-
do ovejas rasas en casa?
Jose Mari: Al principio teníamos 
vacas pirenaicas. Cuando empe-
zaron las campañas de tuber-
culina nos mataron casi todas 
y pusimos ovejas rasas, pero de 
eso ya hace 30 años.

Entonces, el empezar con rasas 
¿fue una decisión tuya? 
Jose Mari: Sí. Cuando vine de la 
mili, hacia 1983.

¿Dónde compraste las ovejas?
Jose Mari: Compramos un rebaño 
en Arellano que ha sido la base de 
lo que hay hoy. Por el camino al-
gunas otras hemos comprado, pero 
la inmensa mayoría ha sido recría, 
hasta la incorporación de Aitor.

¿Y los carneros, siempre pro-
pios o alguna vez has traído de 
algún otro sitio?
Jose Mari: Casi todos propios. 
Ahora estamos inseminando para 
cambiar un poco la sangre. En 
Arana nos recomendaron eso. 

¿Y cuándo os hicisteis socios de 
ARANA? 
Aitor: Cuando yo me instalé. 
Hace tres años.

¿Jose Mari, Aitor ya mostraba 
maneras de crío?

Jose Mari: Venía del colegio, prime-
ro hacía sus cosas y, luego, siempre 
había un rato para venir aquí, al 
corral.

¿Siempre te ha gustado esto, Aitor?
Aitor: Sí, desde pequeño lo he-
mos conocido y siempre nos ha 
gustado. 

¿Y has andado pastoreando? 
Aitor: Sí, también hemos andado. 
Pero pastoreando anda más él. Yo 
me encargo más del corral. 

Jose Mari: Sí, a pasar frío, el pa-
dre. [Risas]
Aitor: Él va con las ovejas y yo, 
sobre todo, me quedo aquí en las 
pariciones. 

ENTREVISTA

Entrevista a Aitor Apestegia Unzue   
Aitor Apestegia Unzue nació y vive en Jaitz / Salinas 
de Oro, municipio de Gesalatz / Gesalaz, en Navarra. 
Tiene 23 años y ha seguido formación en el ámbito 
agropecuario antes de instalarse con el rebaño de 
ovejas rasas junto a su padre, Jose Mari Apestegia 
Aizpun (58) y pastor de ovino de raza navarra de 
toda la vida. Junto con ellos la tercera pata de la 
explotación, Beatriz Unzue Oses (53), madre de Aitor, 
que habiendo nacido en Orkoien (Navarra), lleva 25 
años ya en el pueblo al que fue de la mano de Jose 
Mari. Ella es la que saca las castañas del fuego… sí, 
con todo el papeleo. Son socios de ARANA (Asociación 
de Raza Navarra).

“Nos 
metimos  
en ARANA y…  
¡encantados!”

“

«A pasar 
frío, el padre»
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¿Por qué disteis el paso de aso-
ciaros en Arana?
Aitor: Porque me estaba insta-
lando y porque aquí había otro 
pastor que también estaba en 
Arana y siempre nos decía que 
trabajaban bien y hacían mejo-
ras en la raza, inseminan… Nos 
metimos y… ¡encantados!

¿Con cuánto ganado se incorpo-
ra Aitor? 
Jose Mari: Él se tenía que incor-
porar con una cantidad de UGMs 
equivalente a 500 ovejas. Suma-
das a las que tenía yo, estamos 
ahora con 1.300. 

¿Y de dónde vienen esas 500 
nuevas? 
Aitor: Pues, uno de por aquí que-
ría vender unas pocas y se las 
compramos. Y luego las corderas 
que hemos ido dejando.

¿Trabajáis algo del campo? 
Jose Mari: Poco. Praderas para 
hierbas y forrajes, y cuatro roba-
das de cereal para meter algo de 
pienso para las corderas.

La alimentación es fundamen-
talmente en pastoreo, ¿no?
Jose Mari: Sí, claro, durante todo 
el año, con las vacías, anda-
mos mucho comiendo a diente. 
El año pasado, por ejemplo, no 
cortamos nada de hierba por-
que fue muy seco. Normalmente 
el primer corte, en abril, lo qui-
tamos a diente y en mayo-junio 
cortamos otro. 

¿Cuántos corderos sacáis al año?
Aitor: Unos 1.800 en el conjunto 
de pariciones anuales.

¿Qué tasa de reposición tenéis? 
Jose Mari: Solemos dejar alrede-
dor de 200 corderas.

¿Cuándo empiezan a salir al 
campo a pastar?
Jose Mari: Para el 15 o 20 de 
marzo ya empiezan a salir a las 
praderas, aunque si hace malo 
las metemos a la noche. Com-
plementamos con pienso hasta 
que se cubren y ya están con la 
hierba solo. 

¿Cómo valoráis vuestra presen-
cia en ARANA y sus servicios?
Aitor: Estamos muy contentos con 
ellos. Te ayudan mucho con la ex-
plotación, hacen recensos, te con-
trolan todo y te ayudan a mejorar la 
raza. Te indican las ovejas que no te 
paren y hacen inseminaciones para 
mejorar la genética. Viene bien. 
Jose Mari: Te ayudan a llevar me-
jor el control.

¿Y la selección de carneros? 
Aitor: El otro día estuvieron y se-
leccionaron, de entre los de inse-
minación, los mejores. Cuando se 
hacen un poco mayores, que se 
ve mejor, vienen otra vez y selec-
cionamos definitivamente qué se 
queda para mardano. Es una ayu-
da técnica añadida

·> Sacan unos 1.800 corderos al año.

SOCIEDAD E INSTALACIONES
La sociedad se llama Aramba-
rren. Con la instalación de Aitor 
invirtieron en la nave donde es-
tán las ovejas en Jaitz / Salinas 
de Oro. La nave, de 1.200 metros 
cuadrados y con patios anejos, 
se construyó hace tres años en 
terrenos propiedad de la fami-
lia Apestegia-Unzue.

Otra buena parte del rebaño 
(las ovejas vacías), está en la 
localidad de Zirauki, algo más 
al sur, donde tienen arrendada 
a la localidad una corraliza con 
una cubierta de 700 metros y 
dos patios.

«Se tenía que 
incorporar con 
500 ovejas»

«Te llevan todo el 
control y te indican 
el mejor momento 
para inseminar 
y todo»
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¿Con el control que hacen ayu-
dan a seleccionar los ejempla-
res de mayor prolificidad?
Jose Mari: Sí. Nosotros les pasa-
mos todos los datos. Ellas te lle-
van todo el control y te indican el 
mejor momento para inseminar y 
todo. 
Aitor: Sin el apoyo de las técnicas 
de ARANA no podríamos identifi-
car a las pocas que no paren. Se-
ría un gasto improductivo que no 
controlaríamos.
 
¿Cómo es la oveja raza navarra?
Jose Mari: Hombre, la lana de la 
rasa es mejor que la de la latxa, 
aunque no pagan nada por la lana. 
La rasa es un ganado para esta tie-
rra. La latxa es para más al norte y 
los valles más húmedos. 
Aitor: La diferencia es que estas 
no tienen cuernos y estas son 
todas blancas. Alguna negra hay, 
pero casi todas son blancas. Igual 
estas son más pequeñas incluso 
que las latxas, aunque en la Ribe-
ra, no sé si por los pastos o por lo 
que sea, esta misma rasa es más 
grande. 
 
¿La rasa de esta zona anda más 
por el monte que en la Ribera 
de Navarra?
Aitor: Sí, claro, aquí no hay la co-
mida que hay allí.
Jose Mari: Allá desarrollan más. 

FRENTE ADMINISTRATIVO

Beatriz, ¿tú con los papeles?
Beatriz: Ahí ando yo.

¿Desde que se instaló Aitor?
Beatriz: Yo me dedico a otras 
cosas, pero bueno, siempre 
he estado apoyando con los 
temas administrativos.  

¿Cómo te organizas?
Beatriz: Llevo todo desde 
casa, con un ordenador. To-
dos los trámites para la ins-
talación de Aitor y la cons-
trucción de la nave, en plena 
pandemia, se han hecho con 
el teléfono y el ordenador. 
La nave está hecha online, 
como quien dice. 

Mucha responsabilidad.
Beatriz: Sí, y además yo no 
era una experta en esto. Con 
el miedo a que si te confun-
des puedes liarla tranquila-
mente, pero salió todo bien.
Aitor: Es una artista
Beatriz: Sí, una artista… Lo 
que pasa es que cuando te 
toca, te toca. A base de lla-
mar y ser pelma las cosas 
salen, pero hay que hacerlas.
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ARTÍCULO TÉCNICO

Juan Manuel Loste  [ veterinario de ALBAIKIDE ]

¿Son capaces los sistemas 
de refrigeración de evitar  

el efecto negativo del calor  
sobre la reproducción?

nución de la ingesta de materia 
seca; hay descenso de la produc-
ción de leche y de la calidad de 
la leche (principalmente grasa); 
cambio en los niveles hormona-
les y, por último, un bajo rendi-
miento reproductivo.

El calor afecta de manera nega-
tiva a los tres pilares de la re-
producción bovina, ya que hay 
peor manifestación del celo y, 
por consiguiente, peor detección; 
disminuye la fertilidad y aumen-
ta la mortalidad embrionaria. 
Además, si realizamos monta 
natural, los sementales pue-
den tener menor fertilidad por 
problemas en la producción de 
espermatozoides, llegando, in-
cluso, a alcanzar una infertilidad 
temporal. Por otra parte, la vita-
lidad del semen en un ambiente 
uterino por encima de los 40o C 
puede verse comprometida.

CÓMO ATAJAR EL ESTRÉS POR 
CALOR
La valoración precisa del estrés 
por calor en las vacas lecheras 
es complicada. La severidad del 
estrés por calor puede medirse 
utilizando un índice de tempe-
ratura y humedad (THI). Tanto la 

Es sabido por todos los gana-
deros y técnicos que el estrés 
por calor es un factor impor-
tante que afecta negativamente 
al bienestar del ganado lechero 
y los índices productivos. Ade-
más, afecta tanto a las vacas en 
producción como a las secas. 
Las vacas en producción suelen 
experimentar los peores efectos 
durante el pico de lactación y 
las secas en el periodo de tran-
sición, llegando a verse afecta-
da toda la siguiente lactación, 
incluso la vida productiva de la 
ternera que porta en el útero. 

EFECTOS
Todos los efectos negativos del 
estrés térmico son el resultado 
del aumento de la temperatura 
corporal. La temperatura cor-
poral (TC) resulta del equilibrio 
entre la producción de calor y 
la pérdida de calor. Las vacas de 
alta producción producen más 
calor y el efecto de un ambien-
te cálido es más pronunciado. La 
temperatura ideal para las vacas 
lecheras está en el rango 4-24 C. 
En climas cálidos o en verano, no 
solo debemos considerar la tem-
peratura, ya que la humedad am-
biental es un factor importante 

que afecta al estrés por calor. La 
humedad del aire puede influir 
en la tasa de pérdida de calor 
por evaporación de las vacas le-
cheras a través de la piel y del 
tracto respiratorio.

El estrés por calor afecta al ga-
nado lechero de varias maneras 
y la última consecuencia es la 
disminución de la producción y 
el rendimiento final. Algunos de 
los efectos más importantes son 
la alteración de algunos signos 
de comportamiento, como bus-
car sombra, negarse a acostarse, 
falta de coordinación o incapa-
cidad para moverse; el aumento 
de la frecuencia respiratoria y 
dificultad para respirar, o jadeo; 
el incremento de la frecuencia 
cardíaca; un menor peso al na-
cimiento de los terneros; exceso 
de salivación, con la consecuen-
te pérdida de potasio; hay apiña-
miento alrededor de las fuentes 
de agua y aumento de la ingesta 
de agua; disminución del flujo 
sanguíneo a los órganos inter-
nos; cambios en la digestión de 
los alimentos, rumia reducida o 
ausente y una velocidad de paso 
más lenta del alimento a través 
del tracto digestivo, con dismi-
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ventilación con ducha en come-
deros combinados con venti-
lación en la zona de descanso. 
Teniendo en cuenta lo extrema-
damente cálido que ha sido el 
último verano, hay numerosas 
granjas que están pensando en 
implementar algunos de estos 
sistemas. 

Por esta razón hemos querido 
ver tres de los índices reproduc-
tivos primarios más importantes 
que solemos manejar, como son 
la tasa de inseminación (TI), la 
tasa de concepción (TC), y el ín-
dice que combina los dos ante-
riores como es la tasa de preñez 
(TP), en granjas que poseen sis-
temas de refrigeración combina-
dos de agua y ventilación en co-
medero y de ventilación en zona 
de descanso para compararlas 
con granjas que no poseen nin-
guno de estos sistemas.

• Reducir la temperatura am-
biental modificando la estruc-
tura de la nave donde está el 
ganado o introduciendo insta-
laciones de enfriamiento. 
• Aumentar la pérdida de calor 
de los animales al rociarlos con 
agua y usando ventiladores. 
• Aumentar la eficiencia de la 
utilización de energía de ali-
mentación y reducir el incre-
mento de calor de los anima-
les mediante estrategias de 
alimentación.

RESULTADOS
Son cada vez más las granjas 
que han introducido sistemas 
de enfriamiento en sus insta-
laciones. Estamos hablando, 
principalmente, de sistemas de 

temperatura ambiente como la 
humedad relativa se usan para 
calcular un índice único que se 
llama THI. Los signos de estrés 
por calor se vuelven evidentes 
en las vacas lecheras cuando el 
THI excede 72. 

La reducción del estrés por ca-
lor requiere un enfoque multi-
disciplinario. Implica aspectos 
genéticos, nutricionales y mejo-
ras en las instalaciones. La se-
lección de vacas lecheras para 
mejorar la tolerancia al calor 
es un proceso a largo plazo y 
en estos momentos no se está 
empleando en la mayoría de las 
granjas. Por lo tanto, debemos 
centrarnos en formas de reducir 
el estrés por calor a corto plazo. 
La prevención del aumento de 
la temperatura corporal en am-
bientes calurosos puede abor-
darse de tres maneras:
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El gráfico de la tasa de concep-
ción es muy similar que el de la 
tasa de inseminación. Se cono-
ce que el calor tiene efectos en 
todo el proceso de la fecunda-
ción, desde la calidad del ovo-

En lo que se refiere a la tasa 
de inseminación, se puede ob-
servar cómo en las semanas de 
más calor el descenso es mucho 
más marcado en las granjas sin 
refrigeración. Uno de los efectos 
negativos del calor es la menor 

cito, pasando por los niveles 
hormonales de la vaca, el efecto 
sobre el semen, la inflamación 
del útero y la viabilidad final del 
embrión. En la gráfica se puede 
observar cómo en las granjas 

manifestación de celos; pero, 
además, en granjas sin sistemas 
de ventilación, sabemos que la 
fertilidad es menor que en las 
que lo tienen, con lo cual, en al-
gunas de ellas y en las épocas 
de más calor, los protocolos de 

con sistemas de refrigeración no 
hay una caída tan fuerte como 
en las que no los poseen, inclu-
so en un verano como el de 2022, 
que fue especialmente duro.

inseminación a tiempo fijo o se 
dejan de emplear o se modifican 
o se alarga el periodo de espera 
voluntaria. Es decir, se reduce la 
presión de inseminación, ya que 
la experiencia nos dice que los 
resultados van a ser malos.
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Por último, la tasa de preñez, ín-
dice que combina los dos ante-
riores y que es el más importan-
te de los tres, ya que nos indica 
el ritmo con el que una granja 
preña, tiene un comportamiento 
más homogéneo durante todo el 
año, comparado con las granjas 
sin refrigeración, en las cuales, 
desde junio, o incluso antes, ya 
se ven los efectos negativos del 

calor y éstos perduran durante 
17 semanas, es decir, durante 
unos cuatro meses. 

En conclusión, podemos decir 
que los sistemas de refrige-
ración mejoran y son eficaces 
para mitigar el efecto negativo 
del estrés por calor sobre la 
reproducción, siendo capaces 
de casi mantener las tasas de 

preñez anteriores a las épocas 
cálidas. Sería interesante lle-
gar a saber qué sistema o qué 
combinación de ellos es el más 
eficaz o el más rentable para su 
aplicación en nuestras granjas. 
Indudablemente, esto depen-
derá de las condiciones climáti-
cas correspondientes, siendo la 
humedad relativa el parámetro 
que más influya.
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