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EDl TORIAL

Evolución de la avicultura

La avicultura es sector de contrastes. Negocio
sugestivo y premisiblemente accesib/e a muchos,
con facilidades teóricas de instalación en una gran
diversidad de medios, la rentabilidad coyuntural de
ciertos momentos y la rápida expansión de ciertas
empresas han incitado varias veces a los españo-
les al negocio avícola.

Con sus periodos de sencillo negocio y de cri-
sis, /a avicultura ha sido protagonista de un vaivén
de circunstancias que caracterizan a un sector muy
diferenciado y al mismo tiempo variable dentro del
ámbito agrario español.

Comer la exquisita carne de un pollo "tomate-
ro" y degustar huevos trescos o del día eran pre-
rrogativas de cierta c/ase campesina española.
Con asombro, hace sólo algunos años, el "nego-
cio" avícola consiguió que la mesa del consumi-
dor de la ciudad se hiciera accesib/e a/ pollo y
a los huevos trescos.

Repasemos la historia.
Lo tradicional era /a gallina o el ave doméstica,

corretona e integrada en el ámbito familiar de la
casa rústica.

Según Polo Jover, pueden considerarse dos fa-
ses diferenciadas en la expansión avícola.

En 1924 se inicia /a avicultura como auténtica
empresa ganadera industrial.

La introducción de razas de gallinas como la
Leghorn, Castel/ana negra, Rhode-Island o los pa-
tos de puesta Kaki Campbell o Corredor de Indias,
fue manifiesta, así como /a iniciación del movi-
miento cooperativista.

Pero hasta los años del 1956 a 1960 no fue cuan-
do apareció la época de esplendor de la gallina
híbrida y de /a producción del pollo de carne.

La iniciación de esta segunda fase se refuerza
con /a intensificación del movimiento cooperativo
y el desarrollo de los piensos compuestos. Para
ello tuvo que aparecer e/ doble fenómeno de la

NÚMERO SUELTO: ESpaIIfl ................... ZS pC^f.kY

aparición de la empresa avícola integral-lo que
hoy día se discute-y de la liberación de im-
portaciones de cereales pienso y de huevos y aves
de razas se/ectas. E/ crédito también se fami/iari-
zó con e/ sector, apareciendo gran cantidad de
"nuevos" avicultores al margen de /os de las zo-
nas tradicionales de Tarragona, Valladolid o Sevi-
lla que presintieron el negocio.

La realidad de este ambiente se manifiesta en el
rápido incremento de la población de aves y, al
mismo tiempo, en el aumento del índice de pro-
ducción bruta por ave censada y en /a disminu-
ción del indice de la transformación de los pien-
sos.

En la actualidad, la avicultura ha a/canzado una
privilegiada situación técnica, pero se encuentra
inmersa en una coyuntura económica que define,
por encima de otros factores, su rentabilidad y su
expansión.

La crisis avicola es de enorme repercusión. Sec-
tor progresivo de la ganadería, la producción aví-
co/a alcanza los 35.000 millones de pesetas, /o
cual supone, aproximadamente, un 12 por 100 de
la producción agraría y un 30 de la ganadera.

De ahi que las crisis de 1964 y 1969 dejaran sen-
tir sus efectos en la economía española.

La producción avícola es penosa, y los costes
de /as instalaciones especia/izadas y del sosteni-
miento de la misma abruman a muchos esforza-
dos avicultores.

Es de esperar que las crisis padecidas por el
sector en estos últimos años sirvan de experiencia
para que, en lo sucesivo, tanto los empresarios
como las organizaciones sindicales avíco/as y la
Administración tomen /as medídas adecuadas para
que no se repitan estos a/tibajos.

Es necesario que la producción se adapte en
todo momento a sus posibilidades de venta, y para
ello es preciso que exista una competencia leal
entre todos los productores y una clarificación del
mercado.
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RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS

PROVECiOS DE
GALLINEROS

poz ^os^ 04. CasleG^á ^^^

Un hecho que observamos, lamentablemente,

con mucha frecuencia es la improvisación en la

construcción de nuevos gallineros por parte de

quienes se inician en el negocio avícola o bien por

parte de aquellos avicultores que piensan ampliar

sus instalaciones. En realidad, pocos son los que,

antes de comenzar la obra, proceden a una plani-

ficación cuidadosa de la misma, bien basándose en

su propia experiencia o bien recurriendo a planos

completos o proyectos elaborados por centros de

toda solvencia.
Como es lógico, tales improvisaciones terminan

pagándose siempre, a la larga, por disponer de un

gallinero que no cumple con los requisítos de tra-

bajo que hoy deben imperar en una granja moder-

na y que podríamos resumir en una sola palabra:

funcionalidad.

En cambio, si antes de iniciar la obra se procede

a elaborar un proyecto completo--entendiendo por

tal el que muestre planos de cimientos, planta, sec-

ción, fachadas y toda clase de detalles-, ello ya

será un buen principio para asegurarse del éxito

y evitar el tener que arrepentirse posteriormente

por errores, inexactitudes, detalles poco funciona-

les, etc. Por otra parte, la discusión de este proyec-

to con el contratista que ha de realizar la obra
a buen seguro permitirá aprovecharse de ciertas

sugerencias de tipo práctico para lograr el mayor

abaratamiento de la construcción.
Por último, también es de toda lógica que el avi-

cultor tome parte activa en el proyecto, aportando

sus ideas personales al considerar los sistemas de

trabajo que ha de Ilevar a cabo en la nave. Bajo

este aspecto, la visita previa a instalaciones simi-

lares es de suma utilidad para captar gran cantidad

de detalles que pueden no mencionarse concreta-

mente en el proyectado original.

(*) Director adjunto y profesor de la Real Escuela Oficial
Superior de Avicultura (Arenys de Mar, Barcelona).

Excelei^te gallinero de la granja Camacho-Mula^a, en Un^cra (5c-
villa). Obsérvese el gran alcro de Ia cubierta y I.^s tríimpillas inle-
riores de venúlación, detalles ambos muy intcresai^tcs en uu clirna

cálido como el scvillano

Dimensiones de /as naves

No creemos que exista un gallinero "ideal" en

cuanto a su capacirad, es decir, que sirva para

todas las condiciones. La gran diversidad de posi-

bilidades económicas, el objetivo de la explotación,

la disponibilidad de mano de obra, etc., pueden

hacer variar bastante la cifra de aves a explotar
y si esta cifra se va a alojar en uno o en varios

gallineros.
En general, cuanto mayor sea un gallinero más

se simplificará el trabajo, y cuanto rnayor su an-

chura-sin pasar de ciertos límites--, más confor-

table resultará, por influir menos las circunstancias

climáticas exteriores en el medio ambiente interior.

Sin embargo, una exageración en el sentido de la

anchura puede dificultar la ventilación de la nave.

Por otra parte, si a las circunstancias económi-

cas propias de cada caso unimos el tipo de ex-

plotación que se pretende ( broilers, cría y recría,

puesta en baterías o sobre yacija, etc.) puede com-

prenderse que resulte casi imposible generalizar

en cuanto a las dimensiones ideales. A nuestro

modo de ver, un condicionando fundamental en las

explotaciones avícolas es su dedicación plena a

una sola faceta y, dentro de ello, el pensar en la
unidad-hombre más rentable desde el punto de

vista económico. En la mayor parte de los casos
las naves de una anchura comprendida entre 12

y 15 metros y una longitud superior a los 40 me-
tros e inferior a 90 metros cumplirán este último

objetivo, aunque insistimos en la necesidad de

analizar cada caso particular antes de tomar una

decisión.
Por último, también conviene construir una nave

pensando siempre en sus posibilidades de expan-
sión en el futuro, generalmente en el sentido de
su longitud. Por ejemplo, si todo se ha planeadoY
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debidamente y la nave actual es relativamente cor-

ta y con el almacén en un extremo, generalmente

convendrá edificar la parte nueva a continuación

de éste, con lo cual vendrá a quedar en posición

central

También resulta difícil generalizar en lo referen-
te a la a{tura. Las naves muy bajas-por ejemplo,

de menos de 1,80 metros en los aleros-resultan

incómodas para el manejo, y a pesar de que con-
servan mejor el calor en invierno, podrán conver-

tirse en un horno en verano si se hallan enclavadas

en una zona de temperaturas muy extremas. Por el

contrario, los gallineros muy altos generalmente

resultan fríos en invierno y su coste será más ele-

vado, aunque tendrán la ventaja de ser frescos en

verano.

En resumen: aunque ello puede variar según las

circunstancias citadas, creemos que en climas algo

fríos o templados una altura ideal sería la com-

prendida entre 2 y 2,50 metros, y en climas cálidos

se podría Ilegar hasta cerca de los tres metros.

Cimientos y piso

EI primer paso de la construcción y previo re-

planteo de la obra, suponiendo ya bien elegido e',
terreno, debe ser el de abrir las zanjas y fosos para

los cimientos, siguiendo para ello las normas habi-

tuales entre los contratistas y que por ello no deta-
Ilamos. Una vez examinado el estado del terreno,

estas zanjas se rellenarán con mampostería hormi-

gonada empleando áridos limpios ( por ejemplo, de

río).
Recomendamos los pisos de hormigón formados

por una capa de 10 centímetros y enlucido de ce-

mento, este último a ser posible grabado. Aunque

hace años se ha discutido sobre la necesidad del

piso hormigonado o no, aun reconociendo el coste

superior de ello, nosotros los preferimos a los de
simple tierra apisonada. Con estos últimos resulta

casi imposible sanear el local después de haber

sacado las aves, resultando así sumamente peligro-

sos en todos los casos en los que las gallinas se

exploten sobre yacija.
EI piso se hallará siempre elevado sobre el nivel

exterior unos 25 centímetros para evitar filtraciones

de humedad, situando, con el mismo objeto, en su

parte inferior una capa de grava o cascote de unos
30 centímetros. En terrenos poco permeables y con

peligro de encharcamiento es conveniente hacer

un drenaje junto a las paredes del edificio, con su

correspondiente pendiente de evacuación, zanja

que puede ser cubierta posteriormente con arena.

Un detalle descuidado con frecuencia es la pen-

AGRICU LTURA

diente del piso para conseguir un buen drenaje de

la nave al proceder a su limpieza. Aunque por la

frecuencia con que ha de realizarse esta operación

ello tiene más importancia en criaderos que en

naves de aves adultas, en todo caso conviene dar

una pendiente del uno por ciento o bien hacia las
puertas o bien hacia unos sumideros centrales.

Muros y ventanas

Un sistema de construcción que está ganando

adeptos rápidamente es el de gallineros prefabri-

cados, muchas veces con paneles tipo "sandwich"

Aunque en España todavía no son mu}^ usualcs, en ou^os países
de avicultura avanzada apenas existe otro tipo de gallineros que
los de ambiente controlado. En esta foto se aprccia el interíor de
una nave de este tipo, con ventilación «plenum», en la granja

experimental de la B. O. C. M., en Inglaterra

en los muros que comprenden un material aislante

englobado entre dos placas lisas de fibrocemento.

Teniendo en cuenta el elevado poder aislante de

estos paneles y el que la mano de obra en su colo-

cación es mínima, no es de extrañar su gran di-

fusión.
No disponemos de espacio para ocuparnos de

los requisitos de aislamiento de los muros ni de la

cubierta, debiendo hacer hincapié solamente en

que, en igualdad de condiciones de solidez, dura-

ción y coste, interesará el producto que tenga un

menor coeficiente de conductibilidad térmica. Si

bien en muchos países suele construirse con ma-

dera por su bajo coste, en España es más corriente

hacer los gallineros de obra por la carestía de la
madera de calidad y los tratamientos que requiere.

Tratándose de gallineros de obra es muy conve-
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La cubierta

Exie^rior de un gallinero español de ambicnte controlado. Pertc-
nece a la Granja San Pere, S. L., en Villatranca del Panadés (I3ar-
cele^n^i), y está dotada de ventilación foczada sistema «Cordillaír».
La abertura superior-cerrada-es paca ventilación de emer^encia

en caso de fallo de corriente eléctrica

niente que los muros se hallen enfoscados interior
y exteriormente.

Referente a las ventanas, debemos hacer hinca-
pié en que su abertura sea mecanizable-y prefe-

rentemente de guillotina-, para ganar en ahorro

de trabajo y en que la ventilación sea más perfec-

ta. Sus dimensiones han de ser adecuadas al clima
de la zona, pero recomendando más pecar por ex-

ceso que por defecto. Finalmente, tanto las venta-

nas como todas las otras aberturas deben estar

protegidas con tela metálica de malla estrecha

para evitar la entrada de pájaros

Estructura

Un punto delicado en la construcción es la elec-
ción del tipo de estructura, ya que ello repercute
considerablemente en los costes.

Por ello, si bien hasta hace poco solía construir-

se generalmente con una o más carreras de pilares
centrales-los cuales, en su día, sustituyeron a su

vez a las costosas cerchas de madera o de hor-
migón-, hoy en día se tiende a la utilización de

livianas y económicas cerchas metálicas. A nos-

otros particularmente es el sistema que más nos

agrada, apoyando tales cerchas en pilares de obra
intercalados en los muros, con lo que la nave en

sí queda interiormente libre de toda clase de obs-

táculos e impedimentos, lo que, a su vez, tiene la

ventaja de poder transformarla fácilmente para otra

finalidad diferente de aquella para la cual se con-

cibió. Ejemplo de ello es el inconveniente con que

se han hallado quienes han transformado sus cria-

deros de broilers en naves para gallinas en batería,

pues en casi todos los casos la presencia de pila-

res ha dificultado la ^olocación de las jaulas.
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La cubierta de las naves modernas de anchura

superior a los 8-10 metros se construye de dos
aguas, con vertientes iguales, aunque no existe

inconveniente para que sea en forma de bóveda,

debiendo basarse la elección de un tipo u otro en

motívos económicos.

La pendiente de la cubierta depende de la zona

en donde se halle el gallinero, así como de los

cálculos económicos sobre la resistencia de la es-

tructura. En climas en donde no haya que soportar

nevadas copiosas será aproximadamente del 19 al

25 por 100, ya que no tiene objeto el que sea ma-
yor, mientras que en climas muy fríos generalmen-

te habrá que pasar del 30 por 100.
Un detalle interesante es que la cubierta termine

en un alero de unos 40 cm. para evitar hume-

dades a las paredes y proporcionar algo de som-
bra sobre las ventanas en épocas de calor.

Respecto al material del tejado, cualquiera vale

con tal de que sea económico y, combinado con

el necesario aislamiento interior, se adapte a las

condiciones climáticas del lugar. En general, nos-

otros preferimos la utilización de placas onduladas

de fibrocemento, apoyadas sobre viguetas de hierro

formando celosía, o bien de madera, las cuales,

a su vez, se sostienen en cerchas metálicas. A pe-

sar del aparente menor valor aislante de una cu-

bierta de fibrocemento comparada con una de te-
jas, la diferencia real es sumamente reducida, y

tanto en un caso como en otro raramente dispen-

sará de utilizar un buen material de aislamiento

interior.

Divisiones interiores

En todo gallinero es necesario disponer de un

almacén para tener en él la tolva del comedero

automático-si lo hubiere-, los sacos de pienso

cuando no se dispone de silo exterior, útiles y he-

rramientas diversas, etc. En este alrnacén se ten-
drá el reloj automático de iluminación, el cuadro

de mandos eléctricos, los depósitos elevados de
agua y, en fin, todas las pequeñas cosas que se

pueden necesitar en un momento dado en un galli-

nero bien manejado.

Sus dimensiones pueden ser variables, según el

tipo de gallinero, su capacidad y, especialmente,

de si el pienso se almacena en sacos o a granel

en un silo exterior. Por lo general, tendrá la misma

anchura de la nave y una longitud entre tres y seis

metros, pudiendo hallarse en situación central en

la nave o en un extremo de ella; en gallineros de

más de 40 metros de longitud generalmente resulta

más cómodo tener ese almacén en el centro.



Por razones del "orden social" entre las aves,

de las que no podemos ocuparnos para no alargar-

nos en exceso, interesa que todo gallinero de gran-

des dimensiones se halle dividido en varios depar-

tamentos. Con ello se logrará formar grupos redu-

cidos de aves, con lo que se sale ganando en pro-

ductividad, aunque no interese Ilegar a una exa-

geración para no encarecer el coste de la nave

e incurrir en un aumento de trabajo por disponer

de más cantidad de puertas.
Aunque resulta difícil dar normas concretas al

respecto, como simple orientación podemos indi-

car nuestras sugerencias en cuanto al número ade-

cuado de aves por departamento: broilers, de 2.000

a 3.000; pollitas ligeras en recría, de 1.000 a 1 500;

pollitas pesadas en recría, de 800 a 1.000; pone-

doras ligeras, de 400 a 600, y reproductoras pesa-

das, de 300 a 400.
A excepción de la separación con el almacén,

que siempre deberá ser de obra-bastando con un

sencillo tabique-, las otras divisiones pueden es-

tar formadas totalmente por tela metálica. De esta
forma su coste es menor, se tienen todas las aves

a la vista nada más entrar en el gallinero y se dis-

pone de la suficiente flexibilidad si algún día se

decide variar la disposición de la nave. Su altura
será hasta el techo tratándose de gallineros con

ventanas para pollitas ligeras en recría o de pone-

doras, ya que ello será la única forma segura de
evitar que se pasen algunas aves de un departa-

mento a otro, lo cual alteraría el orden social. En

cambio, tratándose de broilers o de aves pesadas

basta que tengan 1,80 metros de altura para con-

seguir este objetivo, resultando entonces más eco-

nómicas e incluso de mayor comodidad para la

limpieza si se preparan con marcos adecuados

para que éstos puedan ser manejados por una sola

perscna.

Puertas

En gallineros modernos de gran anchura reco-

mendamos la instalación de grandes puertas en los

extremos para poder retirar fácilmente la gallinaza

cuando se vacíe el local. De esta forma tendrán

por lo menos dos metros de luz y deberán ir cerra-

das con Ilave. Su utilidad también se hace patente

en pieno verano en lugares muy cálidos si se ha

tomado la precaución de construir otras puertas

de medidas similares, pero a base de enrejado me-
tálico sobre bastidor de madera; abriendo las exte-

riores se aumenta notablemente la circulación de

aire.
En los tabiques de separación con el almacén

se montarán unas puertas de parecidas dimensio-
nes que las exteriores, preferentemente de corre-

Llno de los mayores problemas cn las exploracioncs de hatcrí.^s
cs el de l^ retirada de la ^allinaz^. Solamente cn la peyue^ia cs-
plotacibn, como en esta nave exE^erimental de la Real Escucla dc
Avicultura, c q Arenys de Mar, ^^uede acudirsr a Ia retirad,^ ma-

nual a inter^^al^^s periódicos

dera o bien abriéndose hacia el almacén para no

arrastrar la yacija. En cuanto al almacén, si su si-

tuación es en un extremo de la nave bastará con

la puerta de grandes dimensiones antes citada, y si

está localizado en el centro deberá disponer de

una o dos puertas en una sola o en sus dos facha-

das, siendo el sentido común del avicultor la me-

jor guía en tomar una decisión con objeto de faci-
litar el trabajo de la granja.

Finalmente, en cuanto a las puertas que comu-
nican los distintos departamentos entre sí, tanto

pueden ser de grandes dimensiones y situadas en
el centro de la nave para quedar enfrentadas con

las puertas exteriores de ésta, como más pequeñas

-pero no de menos de 0,90 metros de luz-y si-

tuadas en los extremos de las divisiones, es decir,

en la parte de éstas más cercana a los muros. En

realidad, no puede darse una norma general, ya

que todo depende de la distribución interior del

material en el gallinero, del tipo de particiones, de

la situación del foso de excrementos en las naves

de ponedoras, etc.

Instalaciones de agua y luz

En todo gallir,^ro hay que planear de forma ade-

cuada las instalaciones de agua y luz, y aunque
no podamos entrar en detalles sobre ello, acentua-

remos la conveniencia de que, aparte de las nece-
sidades en sí de las aves, se cuente con varios

puntos de suministro convenientemente repartidos

por el local. Por ejemplo, el disponer de varias to-

mas de agua directa de la tubería de presión puede

ayudar mucho en las faenas de limpieza, de igual
forma que para la conexión de un cortapicos o

para un aparato de desinfección es de utilidad el
contar con varios enchufes, de alumbrado o de

tipo industrial, estratégicamente repartidos en la
nave.

661



l^no de los problemas de las explotaciones avícolas

La retirada y utilización de las deyecciones
^Ot ^^ctH[tiLL ^QDQHRG dLKle ^^^

Mucho se ha hablado del espectacular desarrollo

de nuestra avicultura en estos últimos años. Algu-

nas de nuestras explotaciones han adquirido di-

mensiones y estructuras internacionales. Sin em-

bargo, el aumento en la dimensión de las explo-

taciones y en la densidad de aves alojadas ha Ile-

vado aparejados una serie de probiemas, entre los

cuales, y no el menos importante, es el de la reti-

rada y utilización de las deyecciones, por la mano
de obra que requiere, por ser una tarea muy des-

agradable y por los aspectos económicos e higié-

nico-sanitarios que entraña. Creo, por ello, que

merece la pena dedicar unas líneas a examinar

brevemente este asunto.

Hasta no hace muchos años, el problema, en ge-

neral, se reducía prácticamente a ia retirada de

las deyecciones cuando alcanzaban la altura de

los aseladeros. Hoy el problema resulta complejo

y en ocasiones acuciante. Problemas físicos y eco-

nómicos se presentan al avicultor en tanta mayor

escala en cuanto mayor sea el volumen o dimen-

sión de sus explotaciones, y se agudizan cuando

las aves se explotan en baterías, ya que la galli-

naza cruda es más difícil de manejar y más des-

agradables que la mezcla gallinaza-lecho de otros
sistemas tradicionales.

Normalmente, el lecho de las aves contiene un
20-25 por 100 de humedad, ya que en parte está
constituido por virutas, serrín u otros productos o
residuos absorbentes, y su valor como fertilizante
está en función de su contenido en N, P y K, prin-
cipalmente. EI estiércol de baterías contiene un
75 por 100 de agua, aproximadamente, y menos N,

P y K que el lecho de las aves, por estar más di-

luido.

Es sabido que la gallinaza puede utilizarse como
abono y también para la alimentación animat, e
incluso como combustible.

En cuanto abono, proporciona, además de nitró-

geno, fósforo y potasio, oligoelementos para las

plantas y las sustancias orgánicas para mejorar la

capacidad de retención de agua del terreno, factor

de gran importancia en climas áridos. La compo-

sición aproximada del lecho y las deyecciones pue-

de estimarse como se consigna a pie de página.

Aunque la gallinaza se puede emplear en la ali-

mentación animal ( en la dieta de ganado vacuno,

lanar y porcino, principalmente), el hecho es que

tal uso no se ha generalizado por razones varias.

En cuanto a su utilización como combustib/e, tam-

poco es frecuente, por los problemas de almace-

namento y otras dificultades.

Se puede calcular que cada 1.000 gallinas pro-

ducen unos 200 kilogramos de deyecciones hú-

medas por día, y que cada crianza de 1.000 broi-

lers viene a producir unas 2,5 toneledas de lecho,

que, dicho sea de paso, resulta el de mayor ri-

queza en nitrógeno y más facilidad de manejo.

Dado el elevado censo de aves en ia generalidad

de nuestras actuales explotaciones, se desprende

el considerable volumen de excrementos que hay

que manejar y la dificultad de su cclocación, todo

lo cual ha conducido a la búsqueda de nuevos

métodos para facilitar la retirada y utilización de

las deyecciones, reduciendo a la vez el coste de

mano de obra; pero el asunto presenta dificultades

Parte seca

%

Nitrógeno

^o

Fósforo

°í,

Potasio

%

Lstiércol de baterías ... ... ... ... ... ... 25,0 1,5 7,5 1,0
Lecho ( de un año y empleando viruta con

material absorbente) ... ... ... ... ... 70,0 2,0 2,0 1,5

('°) De] Cuerpo Nacional Veterinario, Consejero del Consejo SuE^erior A^rario.
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y no existe una solución única para todas las si-

tuaciones. La realidad es que si bien otras tareas

de la explotación suelen estar ya automatizadas

en la mayoría de los casos (tales como la distri-

bución del alimento y bebida, recogida de huevos,

etcétera), no ocurre así, al menos en la misma pro-

porción, en lo que respecta a la recogida del es-

tiércol, y sigue sin resolverse en muchos casos el

problema de su utilización.

RETIRADA DEL ESTIERCOL

Hay dos tendencias más o menos claras en cuan-

to a la retirada del estiércol: a largo ( un año 0

más) y corto plazo ( una vez al día, a la semana,

etcétera). Si el estiércol se retira cada poco tiem-

po surge la cuestión de cómo retirarlo y cómo

utilizarlo. Por su parte, el largo plazo requiere a

veces la disposición de un pozo profundo, donde

tiene lugar la acumulación de la gallinaza; es in-

dudable la economía de mano de obra que com-

porta, pero no está exento de inconvenientes, ya

que a los malos olores y moscas se suelen unir las

ratas y ratones, con los riesgos higiénico-sanita-

rios que implican y el consumo de piensos que

hacen. En ambos casos la retirada del estiércol

puede ser manua! (lo que ocasiona mayor coste

de mano de obra), o bien mecánicamente median-

te diferentes sistemas ( raspador movido por mo-

tor, sistema de limpieza por correa que funciona
durante cortos intervalos de tiempc, cinta central

continúa a nivel del suelo al cual es vertida la

gallinaza, etc.). Hay firmas comerciales que mon-

tan cintas de retirada del estiércol y la unidad sue-

le estar diseñada de tal modo que recoge las de-

yecciones y las transporta hasta un pozo en el ex-

terior o a una cisterna a remolque, o a una planta

de secado.
Pero, sea cual sea el sistema empleado, Ilega el

día en que el estiércol ha de ser retirado. Si el

avicultor es a la vez agricultor, podrá utilizarlo en

sus propias fincas; pero si, como ocurre frecuen-

temente, el avicultor carece de terreno o lo posee

en cuantía insuficiente para aprovechar dicho es-
tiércol, ha de pensar en desembarazarse del mis-

mo de cualquier modo o a qualquier precio, o

bien invertir más dinero para intentar su adecuada

transformación y venta.

SECADO

En general, la perspectiva de se^ar la gallinaza

ha sido acogida con interés por los avicultores. EI

problema físico de secado no es insuperable, aun-

que todavía suelen presentarse algunas dificulta-

des, al menos iniciales, que se van solucionando

poco a poco y sobre la marcha. Por otro lado, no

puede olvidarse que, en general, todos los proce-

sos de evaporación suelen resultar onerosos, par-
ticularmente si el agua y la sustancia seca están

asociados en forma coloidal, tal como ocurre con

las deyecciones avícolas. Por razones económi-

cas, parecen fuera de lugar los secadores a vapor

que exigen la existencia de caldera. La utilización

de secadores con hogar se va imponiendo por su

mayor economía y porque pueden ser puestos rá-

pidamente en marcha y parado sin gran pérdida
de calorías.

Los secadores de gallinaza reducen la humedad

hasta un 10-20 por 100 y de ordinario están basa-
dos en el principio de tambor rotativo, con un sis-

tema de recirculación de gas para reducir los olo-

res desagradables. Los métodos de cebado o ali-
mentación del secador pueden variar para aco-

modarse a las circunstancias peculiares de cada

granja (embudo unido a un tubo flexible, elevado-

res, tornillo sinfín, con lo cual se introduce un pro-

ducto más homogéneo en el secado, etc.). EI pro-

ducto final resulta limpio, estéril y de fácil manejo,
constituye un fertilizante completo para la mayoría

de las tierras y tiene una duración prácticamente

ilimitada si se le conserva en buenas condiciones

y en lugar seco. Las referencias del análisis quími-

co oscilan entre las siguientes cifras:

Contcnido de humedad, del 10,0 al 20,0 por 100.
Nitrógcuo (N), del 5,0 al 5,82 ^or 100,
Acid^^ foslórico (P^O;I, del 3,7 al 5,9 p^^r 100.
]?otasa (K^O), del 1,5 al ^,27 por 100.

Existen secadores de diferente capacidad y di-
señados para utilizar una amplia gama de sistemas
de alimentación. A título de simple orientación,
diré que los modelos diseñados para granjas de
15.000 aves son capaces de trabajar de 250 a 300
kilogramos de estiércol húmedo por hora, con una
producción de 60 a 70 kilogramos de estiércol
seco-hora.

EI producto debe ser recogido en envases ade-
cuados, de modo que se pueda almacenar conve-
nientemente para su venta y distribución al por
mayor, y también para ser colocado en bolsas más
pequeñas para la venta a jardineros y hortelanos.
Quizá sea este problema de la comercialización el
más importante, cara a la competencia de los abo-
nos químicos. Para ello será preciso que el pro-
ducto tenga una calidad standard y que sea fácil-
mente disponible a través de los canales normales
de venta al por mayor y detall. En relación con
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las empresas de abonos químicos, que gastan mu-

cho en publicidad y tienen organizada adecuada-

mente la comercialización, la gallinaza seca parte

con unas desventajas iniciales que muy pocos avi-

cultores han sido capaces de superar hasta ahora.

La inversión que representan los secadores pue-

de resultar necesaria en algunos casos para resol-

ver el problema de la gallinaza, pero hay que tener

presente que, debido a su elevado coste y a su

corto período de utilización en condiciones acen-

tables, los secadores no pueden permanecer ocio-

sos, por lo que resulta necesario un aprovisiona-

miento diario y regular de estiércol, lo cual sola-

mente puede conseguirse en granjas grandes.

Desde el punto de vista económico, habrá que

considerar las inversiones en maquinaria y equi-

po, su amortización y toda clase de gastos que
intervienen en el proceso de desecación y de co-

mercialización, y si las posibilidades de venta y

precio hacen o no rentable la inversión, ya que,

como es sabido, toda inversión o gasto que au-

mente la producción a igualdad de los demás fac-

tores, es rentable en tanto que el aumento de la

inversión o gasto sea compensado con creces por

el valor del incremento productivo, según un prin-
cipio general de economía.

La conclusión que se desprende de todo lo ex-

puesto es que el problema de la retirada y utiliza-

ción de la gallinaza es delicado, y que hay que

explorar todas las posibilidades que se ofrezcan

para su solución; pero que no resulta aconsejable
adoptar cualquier resolución sin antes examinar

cuidadosamente las circunstancias que concurran

en cada explotación, así como sus limitaciones

físicas, financieras y de todo orden.

V I VE R OS SANJIIAN
SAI3IlCTÁl;l ^Z®R^ao^s^

Teléfonos: Domicilio, número 'L. Establecimiento, número S

Especialidad en árboles frutales en las variedades selectas más
comerciales. Ornamentales y de sombra. Rosales y otras secciones

de plantas

Honestidad comercial Garantía de autenticidad
Catálogos a solicitud Casa Filial en MADRID

Antea de formular au Dedído. Snfórmese de in solvencla moral â comerclsl del F^tablecimlento
pue haâa de Droveerle

664



Dos problemas concomitantes

la coccidiosis y la
enfermedad de Marek

Por F. POLO JOVER (*1

Dos clásicas infecciones: la Enfermedad de

Marek y la Coccidiosis, en gran parte concurren-

tes, y modificadas tanto epizootológicamente co-
mo en sus manifestaciones clínicas, tienen tensa-

mente la inquietud sanitaria y constituyen en la

actualidad el más grave riesgo de las explotacio-

nes avícolas. Agudizado en la primera de ellas

por su alta mortalidad y por la ausencia, hasta
ahora, de recursos terapéuticos y profilácticos efi-

caces, y mitigada, en la Coccidiosis, por la exis-
tencia de una gran gama de productos quimiote-

rápicos, que si bien han tenido la virtud de dismi-

nuir la gravedad de la enfermeda^i, han sido

incapaces para su total eliminación. De amba:^
enfermedades glosaré limitada y brevemente, en

el espacio de este artículo, aquellos avances cien-

tíficos logrados en los últimos años que más sig-

nificativamente pueden en la actualidad contribuir

al control de ambas enfermedades.

ENFERMEDAD DE MAREK

Su conocimiento data de principios del siglo

actual, habiendo sido inicialmente descrita por

Marek designada como "Polineuritis aviar o Pará-

lisis de las gallinas", y posteriormente demostrada
su transmisibilidad y su pasible naturaleza viróge-

na. Fue considerada como parte integrante del

Ilamado "Complejo leucósico aviar", o simplemen-

te "Leucosis aviar".

La demostración, hace años, de la existencia de
dos virus lecósicos, el de la leucosis linfoide y el

de la parálisis de Marek, responsab!e este último
de las formas clásica y aguda de la Ilamada En-

fermedad de Marek (E M), y ambos virus, diferen-
ciados en orden a su actividad RIF y COFAL del

primero, y su ausencia en el segundo, y a la sero-
neutralización frente a sueros específicos, han

( ^^ ) llcl (:urrhu N^Iri^^nal Vctcrinario.

AVES ENfERMAS ^
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^^
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constituido la base fundamental para la acepta-

ción de la división del "complejo de leucosis

aviar" en dos distintas enfermedades: la Leucosis

y la Enfermedad de Marek, y determinar como

agente causal de la E. M. a un virus herpético

encontrado en las células de los animales enfer-

mos, en los cultivos de embrión de pollo y en los

cultivos celulares, dotado de la propiedad excep-

cional de estar íntimamente asociado a las célu-

las intactas en las que se mantiene infeccioso;

pero cuando éstas son destruidas o se rompen,

salvo raras excepciones (epitelio folicular de las

plumas), no liberan virus infeccioso, anulándose

Nrrrruliirlu^inrlnsis: Parálisis de natus y alas. ( Dcl lihm del auYOr
de este artíciil^^ «T;nÍermedatdes y p^ir.ísitos clc las aves dom^sticas.)

por consiguiente con la destrucción de la célula
la infecciosidad del virus.

EI virus

EI virus está dotado de una variable patogeni-

dad, y entre las distintas cepas aisladas las hay

altamente patógenas, capaces de producir la for-

ma aguda de la enfermedad; otras menos patóge-

nas o agresivas, que dan origen a la forma clá-

sica, y otras apatógenas, cuya infección no da

origen a la manifestación clínica de la enfermedad.

Su patogenidad parece estar ligada a la presencia

de diversos antígenos, habiéndose identificado en

la asociación virus-célula seis antígenos, tanto en

las células procedentes de pollos infectados como

en los cultivos de células renales. No obstante,

solamente tres, los antígenos descritos, y designa-

dos con las letras A, B, C, son regularmente reco-

nocidos, hallándose todos en ei interior de las cé-

lulas renales infectadas, a excepción del antíge-

no A que se encuentra en el líquido celular.

Todas las estirpes o cepas del virus aisladas del

campo y hasta ahora examinadas, patógenas o no,

poseen el antígeno A, mientras que, por el contra-

rio, su ausencia es una característica de la cepa

atenuada HPRS-16, carente por consiguiente de
patogenidad.

La infección por el virus de la E. M. da origen a

la producción de anticuerpos precipitantes, capa-

ces de ser detectados mediante la técnica de difu-

sión doble en gel de agar.
En el pavo ha sido aislado un virus herpético,

antigénicamente relacionada con el de la E. M.,

pero no patógeno para el pollo, y que por su rela-

ción antigénica con el virus de la E. M. se le con-

sidera como una variante no patógena del citado

virus. EI virus herpético del pavo, a pesar de su

relación antigénica con el virus de la E. P31., puede,

por sus características, ser distinguido de las ce-

pas patógenas atenuadas del virus de M^rék.

Los virus patógenos de la E. M. se hallan muy

difundidos en las poblaciones aviares, estimándo-

se que un ^0 por 100 de ^us pob'adores lo con-

tienen. Los no patógenos, aun cuando su distribu-

cibn por ahora no se conoce, las investigaciones

realizadas parecen indicar una menor difusión, ha-

Ilándose tan sólo presentes en determinados nú-

cleos de pollos. Esta diferente distribución en la

población avícola de los virus patógenos y de los

no patógenos determina en relación con las posi-

bles fuentes de virus el agotamiento de los virus

patógenos, cuya vida se halla limitada por su pro-

pia patogenidad al determinar la muerte de los
organismos que la albergan. Mientras que, por el

contrario, los virus no patógenos, al no causar la

muerte de los organismos que infectan, son una

fuente potencial de virus durante toda la vida. Este

inverso ciclo de ambos virus hace que se consi-

dere que la frecuencia relativa del virus de la
E. M. en las poblacioríes de pollitos es inversa-

mente proporcional a su patogenidad, y que la fre-

cuencia de virus menos patógenos aumenta con la

edad de las poblaciones de los pollos.

La infección

EI virus en los animales infectados se mantiene
infeccioso en las células del epitelio folicular de

las plumas, aun después de su descamación, co-

mo consecuencia de sufrir un proceso de madura-

ción o enquistamiento, consistente en que la par-

tícula vírica o virión recibe una última envoltura
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cuencia, las principales fuentes de infección son

la caspa desprendida de las aves, el polvo de los
gallineros y los excrementos y camas, en los que
el virus se mantiene infectivo por períodos de
tiempo de cuatro, seis y doce semanas, respecti-
vamente.

La transmisión de la infección por vía aérea ha

sido señalada, y es posible que la infección que

más comúnmente se produzca sea en los pollitos
recién nacidos por la vía respiratoria, en los que

en el momento de la eclosión, la irrupción de san-

gre de los capilares pulmonares va seguida de

la producción de hemorraaias en la luz de los ca-

pilares aéreos y parabrónquicos. La transmisión

por el huevo no está del todo reconocida, y aun

en el supuesto de su existencia, no se la conside-

ra como una fuente importante de infección.

La infección por el virus y la gravedad de la

enfermedad por él originada está directamente re-

lacionada con el grado de patoge,^idad del virus,

si bien juega un papel importante, tanto la cuantía

o dosis de virus infectante como el período de

exposición, ya que cuanto menor es la dosis, se-

rán menor la exposíción, mayor el pe; ícdo fatente

y menor la probabilidad de fa infección, e incluso
cuando la infección primaria está producida por

un virus no patógeno o poco patógeno, las aves
pueden presentar a!guna protección contra una

posterior infección determinada por virus pató-
genos.

En la presentación de la enfermedad intervienen

deteminados factores, entre los que destacamos:

La edad

Do^ninazicia "^ actor de re:^ititar.cia"

protectora que le confiere la necesaria resistencia

para seguir con vida fuera del soma celular. De

aquí que la descama ► ión de la epidermis de las

aves, la caspa-y el polvo del gallinero por con-

tener a ésta en suspensión-, constituyan las prin-

cipaies materias infecciosas. Los lavados orales y

nasales son también infectivos, y las heces se com-

portan de distinta forma, siendo infectivas las pro-

cedencias de animales afectados por la cepa JM,

y no las de las cepas HPRS-16 y GA. En conse-

Señálase una disminución de la susceptibilidad

al virus con la edad, que, como después veremos
al hablar de la "constitución genética", parece

hallarse vinculada a la disminución del nivel de

la fosfatasa alcalina sérica que se produce con el

aumento de la edad, a la que debemos de unir
la posible resistencia contraria a favor de la exis-

tencia de ataques de virus poco o nada patóge-

nos.

EI sexo

Se ha señalado una mayor susceptibilidad en

las hembras y en los machos castrados, que pa-

rece señalar la existencia de una relación positiva

entre las hormonas masculinas y la resistencia, al

observarse una mayor incidencia de la enferme-

dad en los machos castrados que en los enteros.
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Susceptibilidad que, significativamente, se reduce

cuando a estos animales se les suministra hormo-

nas masculinas, y que posiblemente se halla vincu-

lada, como más adelante se indica, al aumento del

nivel de la fosfatasa alcalina sérica, dado que la

administración de estrógenos al pollo y de la

L-tiroxina a los machos y a las hembras determina

un aumento del r^ivel hemático de fosfatasa alca-
lina.

La constitución genética

Si bien el mecanismo de producción de resis-

tencia no se conoce con exactitud, parece más

bien tratarse del desarrollo de una resistencia a

las manifestaciones de la enfermedad, que de una

resistencia a la infección por el virus, ya que la

constitución genética parece afectar a la tasa de

difusión del virus y a su nivel en el organismo.

La constitución genética determina cambios en

la bioquímica orgánica a través de modificaciones
en la estructura del organismo, que en los casos

de susceptibilidad de las aves su fosfatasa sérica

pertenece al fenotipo Ap-lento, mientras que la

aparente asociación entre la fosfatasa alcalina del

plasma del tipo Ap' o rápida, y la resistencia a la
enferme'dad no se ha manifestado significativa-

mente. A este particular es de señalar que el nivel
de fosfatasa alcalina sérica es mucho más eleva-

do en las hembras que en los machos, y en el
animal joven que en el adulto.

c) Que la resistencia de los animales a una

determinada cepa del virus de la E. M. Ileva unido

la resistencia a todas o a la mayor parte de las

cepas.
d) A la ausencia de una correlación negativa

entre la resistencia a la enfermedad y los caracte-

res económicos de producción ( número de hue-

vos, su peso, resistencia de la cáscara, peso del

pollo).

Y parece, por consiguiente, que la realización

de un programa de selección con base a la obten-
ción de estirpes resistentes a la E. M. pueda con-

seguirse, si bien es de resaltar sus dificultades,

derivado del establecimiento de un programa ade-

cuado y controlado de exposición de las aves al

virus, y el evitar el que los animales supervivientes

puedan ser portadores de la infección.

EI aislamiento de los virus de la E. M., su iden-

tificación, su cultivo en céiulas, su posible atenua-

ción, unido a la existencia en el campo de cepas

apatógenas, capaces de proteger contra la poste-

rior invasión de virus patógenos, han abierto gran-

des posibilidades a la obtención de vacunas, si bien

su aplicación y obtención halla limitaciones a la

característica del virus de estar íntimamente aso-

ciado a células intactas. No obstante, en la actua-

lidad se han obtenido y se hallan en ensayo tres

tipos de vacunas contra la enfermedad de Marek,

elaboradas con base a:

1. E/ virus natural apatógeno.
2. E/ virus herpético de/ pavo.
3. EI virus atenuado de /a enfermedad de Ma-

rek.
Factores hormonales y nutritivos

Entre las funciones de la tiroxina se halla la de

regular la presencia en la sangre del ácido ascór-

bico o vitamina C. Factor vitamínico éste no indis-

pensable para las aves, pero de gran importancia

en las situaciones de stress. La administración de

tiroxina determina un aumento del ácido ascórbico

en sangre, así como del nivel de la fosfatasa alca-

lina sérica, del que, como antes se señaló, puede

derivarse una relación con la resistencia a la en-
fermedad de Marek.

La selección de las aves resistentes a la E. M.
como método de su control encuentra como fun-

damento y bases de actuación:
a) Que el factor de resistencia se hereda más

como un carácter dominante que recesivo.
b) La heterogeneidad de las aves con respec-

to a su resistencia o susceptibilidad, que permite

su positiva selección de acuerdo con el punto a).

La vacuna obtenida con el virus apatógeno, por
difundirse de pollo a pollo, puede, por tener un ni-
vel de difusión menos rápido que el virus pató-
geno, no proteger al animal, y por su reiterado
pase a través de los organismos de los pollos, su
posible reversión a la patogenidad.

Las obtenidas con el virus del pavo, y el virus

atenuado, se aplican por inoculación, no se difun-

den de pollo a pollo, y ambas protegen no contra
la posible infección, sino contra el desarrollo de
la enfermedad.

Vacunas de algunos tipos de este virus (el her-

pético del pavo) están siendo elaboradas en nues-

tro país por los laboratorios privados, y aplicadas
en plan experimental bajo el control de la Admi-

nistración en algunas explotaciones avícolas. Los

otros tipos parecen haber sido importados, y tam-

bién bajo control oficial se Ileva a cabo su apli-
cación.
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COCCIDIOSIS

No cabe duda que la utiiización de las drogas

de acción anticoccidiósica y coccidiestática han
tenido la virtud de disminuir en gran manera la

gravedad de esta enfermedad, si bien no es menos

cierto que su aplicación no ha podido eliminar en

su totalidad el probVema de esta enfermedad, da-

do que si bien la mayoría de coccidioestáticos

p^irecen tener su efecto sobre el desarrollo de la

segunda generación de esquizontes, evitando el

que el parásito Ilegue a alcanzar la fase de game-

togonía, con lo que se consigue su progresiva eli-

minación, a la par que continúa el desarrollo del

mecanismo inmunitario, no todos los productos

hasta ahora empleados tienen la misma potencia,
ni de^arrollan la mísma actividad contra las diver-

sas especies de coccidios, y estar estos parásitos

dotados de una gran facu^tad de adaptación.

La capacidad de las aves para desarrollar un

grado vari^ible de resistencia o de específica in-

munidad contra cada una de las diversas especies
de coccidios se halla a su vez condicionada con

la loc^i'ización de las especies invasoras. Determi-

nando tan sólo estados de inmunidad persistente

y específica para cada especie los coccidios que

en su invasión se rnultiplican e introducen profun-

damente en los tejidos intestinales, mientras que,

por el contr^irio, las especies que se implantan y

de^arrollan en las capas superficiales del epitelio
tienden a producir una resistencia transitoria.

La especificidad de los estados inmunitarios, la
variabilidad del grado de resistencia conferido

por cada especie, unido a la dificuVtad que entra-

ña la correcta y adecuada dosificación de las do-

sis vacunales infectantes, limitan en gran manera

la utilización en la pr•ctica de las vacunas contra
la coccidiosis, y al igual que en las drogas, su
utilización tan sólo ha limitado la progresión ma-

siva de la infección.

Si ante esta situación real de limitada eficiencia

de ambos tratamientos tenemos además en cuenta

que los métodos de control de la enfermedad di-

fieren de gran manera, según que afecten en su

aplicación a los criadores de broilers o a los pro-

ductores da aves de recría y de ponedoras. Intere-

sados los primeros, dada la cortedad del período

de crianza, no por la creación de estados de resis-

tencía, y sí por la administración de potentes dro-

gas anticoccidiósicas que, sin interferir el proceso

de desarrollo de las manadas ni la tasa de con-

versión de los piensos, Ileven a cabo la elimina-

ción de la enfermedad, y los segundos, los criado-

res de aves de recría y ponedoras, están, por el

contrario, interesados en la utilización de cocci-

diestáticos que controlen el grado de infección,

procurando que éste ocasione el mínimo de tras-

tornos al animal hospedador, le permita adquirir

un estado de inmunidad o de resistencia capaz de

defenderle de posteriores infestaciones de cocci-

dios sin el auxilio de drogas.

La influencia que otros medios, distintos de los

antes indicados, pueden tener sobre el control y

el tratamiento de esta parasitosis invita a hacer

algunas consideraciones sobre la influencia de la

alimentación, destacando el beneficioso papel des-

empeñado en esta enfermedad por las vitaminas

A y K. La primera, la vitamina A, por su doble

condición de otorgar una mayor resistencia al epi-

telio intestinal y de permitir una más rápida recu-

peración a los animales afectados por los cocci-

dios, cuando se administra a estos niveles muy

superiores a los requeridos tan sólo a los efectos
nutritivos. EI suministro de mayor nivel de vitami-

na A desarrolla, además, una acción beneficiosa

contras las helmintiasis y las micosis intestinales.
La vitamina K tiene un efecto antihemorrágico.

La limitación del contenido proteico de la ali-

mentación juega también un papel beneficioso, ya

que contribuye a aumentar la resistencia de los

pollitos a la coccidiosis, no siendo ello debido a

un directo efecto proteico, sino por el indirecto de

inhibir la secreción de tripsina.

La infección coccidiana determina en las aves
una caída del valor del pH intestinal, y de la co-
rrección de este hecho se derivan los beneficiosos
efectos seguidos por la administración de lactici-
nos, que contribuyen a la elevación del pH, y los
perniciosos, determinados por la elevación del ni-

vel de hidratos de carbono, por influir éstos en
sentido contrario, es decir, contribuir a la dismi-
nución del pH intestinal.

L^i disminución del nivel hemático del ácido

ascórbico, en las aves afectadas por la infestación

de coccidios, ayuda, si recordamos el papel que

este ácido juega en los mecanismos bioquímicos

que parecen regular el fenómeno de la resistencia

a la enfermedad de Marek, a comprender la ma-

yor susceptibilidad de las aves coccidiósicas a es-
ta dolencia, y la relación de estrecha concomitan-

cia en la presentación y agudización de ambas

enfermedades cuando concurren sobre un mismo

animal.
Relación, entre la enfermedad de Marek y la

coccidiosis, que permite esperar una satisfacto-

ria solución en el control de ambas enfermedades,

aun cuando tan sólo la ciencia y la técnica avícola

consigan específicamente controlar una de las dos.
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flucluacio^es cícli^as y ajusle em^e o(e^ta y dema^da
Por Antonío

EI problema más serio de la avicultura española

viene dado por los sucesivos desajustes que se

van dando entre la producción y el consumo, ex-

presados por las periódicas a/zas y caídas de
precios en el mercado.

Tal hecho es el peor mal que puede sucederle
al sector por las consecuencias que ocasiona al

consumo, a la producción y al sector público. En

efecto, el nivel de precios en los momentos de

alza no compensa al productor de las caídas en

los momentos de crisis, aumenta el gasto del con-
sumo y obliga a verificar importaciones coyuntu-

rales, con el consiguiente gasto de divisas, impor-

tante en nuestro caso ante la coyuntura del des-
arrollo.

Por el contrario, en los momentos de depresión

las pérdidas ocasionadas a la producción hacen

incluso desaparecer las explotaciones de más dé-

bil economía y obligan a la Administración a una

serie de gastos derivados de la fijación de precios

de garantía, almacenamientos y exportaciones pri-

(''`) llcE,urlunrento ^Ir 1?conomía ^Irl C. S. L C.

PAZ SAEZ (^)

madas. En general, estos hechos dificu;tan el des-

arrollo equilibrado del sector avícola, sin bene^icio

para el consumo, que se ve dificuitado para plani-

ficar el gasto.

Este fenómeno-que no es esp^cífico de la avi-

cultura-se debe a sucesivos cambios en la coyun-

tura del mercado y tienen su origen en el error

especulativo de los productores al planificar su
producción futura sobre la base de los precios ac-

tua/es. En efecto, ante un alza de precios en el
mercado huevero, aumenta la rentabilidad de la

producción en un instante dado, al elevarse la re-

lación de precios existente entre el precio del pro-
ducto y el de los factores de producción, por con-

siguiente, constituye un fuerte estímulo para ésta,

que comienza a reaccionar a poco que los precios

se mantengan. Teniendo en cuenta el tiempo de

decisión del empresario y la duración de la incu-

bación y tiempo de puesta, se comprende que los
errores se van acumulando durante un período de

tiempo que puede estimarse en unos seis meses,

y cuatro o seis meses después ( un total de diez a

doce meses) se encuentra en el mercado un volu-
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men tal de oferta que el consumo no puede absor-
berlo a un nivel dado, y la consecuencia es un
desplome de los precios ( recuérdense las crisis
avícolas de 1962, 1964, 1966 y 1968) que puede
ponerse de relieve desde la temporada 1954-55.

Ante tal circunstancia, la rentabilidad baja e in-

cluso se hace negativa y, en consecuencia, se va

restringiendo-a veces drásticamente-la produc-

ción, y por consiguiente, el sucesivo volumen de

oferta, lo que origina una nueva elevación de los

precios, dando lugar a una situación análoga a la

inicial y, por tanto, a la inauguración de un nuevo

ciclo.

Así, pues, para la producción huevera puede
admitirse unos ciclos coyunturales de una duración
media de unos veinticuatro meses. Sin embargo,

hay que advertir a este respecto que la fluctuación

coyuntural tiende a acortarse corrforme aumenta

el grado de intensiiicación del sector, lo que hace

ganar sensibilidad ante las variaciones del merca-

do, favorecido por la facilidad de la producción

avícola para expansionarse o retraer los efectivos.

Para la producción de carne de pollo-"broi-

lers"-es posible demostrar períodos de precios
altos, seguidos de otros en baja, cuyo análisis más

elemental descubre su origen en cambios coyun-

turales, pero cuya duración no es homogénea, por
lo que en nuestra terminología no podemos hablar,

hasta el momento, de fluctuaciones de precios tí-

picamente cíclicos, ya que este concepto en nues-

tra mente va unido a la idea de ritmo.
Estas fluctuaciones coyunturales en el precio de

huevos y carne de pollo (análogamente a este últi-
mo, también se revelan para la gallina) que hemos

señalado de forma elemental se complican por las

imperfecciones del sistema de distribución, ya que

éstas hacen que las bajas de precios al consumo

no sean proporcionales a las dadas al productor,

y, por tanto, la demanda absorba una parte menor

en que lo haría si la baja de los precios ofertados

al consumo fuese mayor. Este hecho tiene una in-

dudable importancia, porque los productos avíco-

las, y en especial la carne de pollo, tienen todavía

un valor de elasticidad-precio relativamente alto, y

por tanto de cierta cuantía el aumento de demanda

ante la reducción de precios. AI no darse este

hecho, sucede que aumentos relativamente bajos

de la oferta originan fuertes descensos de precios

al productor.

Naturalmente, la demanda global de productos

avícolas-carne y huevos-se muestra creciente,

máxime cuando todavía la elasticidad de ingresos

se muestra de cierto valor ( par<< el pollo puede

admitirse un valor superior a 1), pero ello no mo-

difica el hecho de la fluctuación, aunque puede

alterar su regularidad, ya que, dado un aumento

de demanda, el ciclo vuelve a instaurarse a los

nuevos niveles de consumo.

En ocasiones, hechos circunstanciales, como
epizootías, alteraciones del mercado o medidas
del comercio exterior, pueden alterar el curso del
movimiento cíclico, y de hecho realmente han su-
cedido, pero su acción es puramente temporal.

En consecuencia, y a la vista de todo esto, el

único medio racional de verificar un ajuste lo más

exacto posible entre oferta y demanda-condición

indispensable para el logro de un precio de equi-

librio-consiste en desarrollar una política anticí-

clica, en la consideración de que nos encontramos

en un mercado, es decir, ante la imposibilidad de

salir al mercado exterior en condiciones rentables,

y mucho menos para situaciones puramente co-

yunturales, ya que si se pensase en la posibilidad

del mercado exterior, habría que ir desarrollando

una política encaminada a tal, lo que no deja de

presentar dificultades.

En realidad, nuestra política de mercados ha

tratado de intervenir, si bien levemente, en esta

situación a partir de 1963; pero sus efectos han

sido prácticamente nulos al continuar las sucesivas

expansiones y contradicciones de la producción.

Por tanto, se hace imprescindible el desarrollo de

medidas específicas para el sector avícola, cuyo

tema constituye un extremo del mayor interés, pe-

ro que vamos a resumir del modo más breve posi-

ble, dentro de la consideración de una economía

de mercado.

A) Medidas de previsión del mercado.
1) Previsión de la oferta.
2) Previsión de la demanda.
3) Adecuada información a los productores de

los resultados de la previsión.
B) Medidas de atuación anticiclica.
1) Medidas sobre el precio de los factores de

producción.
2) Medidas sobre la racionalización del proce-

so productivo.

C) Racionalización de/ proceso distributivo.

Por último señalaremos que todo ello tiende al

logro de una situación de equilibrio en el mer-

cado, permitiendo una producción estable; pero la

política agraria no puede olvidar que ésta tiene

su asiento en la empresa y, por tanto, es de su
incumbencia el fijar el tipo de ésta más i^^teresan-

te, y en consecuencia fijar las condiciones para

su desarrollo, ya que las reacciones empresariales

diferirán según el tipo que adopte.
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la come^cialila^ió^ e^ las dile^emes lipos de eMplolaciooes
Por Angel González Grau ^^^

La comercialización es un proceso económico

productivo, en el sentido más amp!io de este con-

cepto. EI producto obtenido en la explotación aví-

cola es distinto del que adquiere ei consumidor,

y para Ilegar a este último estado ha absorbido 0

consumido diferentes servicios a lo largo del pro-

ceso, lo que o^^igina incrementos de costes y u^^a

mayor valoración del producto. Re^u'tado de esto

es que el producto firal es más adecuado para

satisfacer las necesidades humanas ( adecuación

en ei espacio y el tiempo, en la cantidad y con la

calidad deeeada por el consumo).

La diferenciación entre el producto final e inicial
del proceso de la comercialización puede ser más

o menos acusada en función de diferentes facto-

res y circunstancias ( tipo de producto, distancia

geográfica que ^epar^r al productor de! consumi-
dor, nivel de de^arrollo económico alcanzado por

el país, renta "per capita", gu^tos y deseos del con-

sumidor, etc...), que, en definitiva, caracterizarán

la importancia, comp!icación y gr^rdo de especia!i-

zación de la cemerciaiización de un producto de-

terminado (1). Observando cómo se ha desarro-
Ilado la comercialización agraria en ^os países d°

mayor nivel económico y suponiendo que con el

transcurso del tiempo tendrá Eugar una eievación

su^tancial de los ingresos percibidos por el consu-
midor, es lógico pensar que !a sucesiva cualifica-

ción del consumo ha á aumentar la importancia de

la comercia?izac;ón. La demanda de mayores volú

menes de p^oductos, de mejor ca!idad nut^^itiva y

más prepa ados pa;a su consumó, incrementará la

cantidad de servicios consumidos en el proceso y,

en consecraenci^r, ef coste de la comercialización.

Por otra pa te; !a intensificación de la empresa aví-

cola permite di^minuir !os costes de producción,

y se puede comprobar cómo en los úitimos años

!a mayor parte de ta!es productos ha presentado
t^ndencia decreciente en ^us precios a pesetas

consfantes, más acentuada cuanto más se haya

intensificado !a emp^esa que los produce. Resu-

miendo: de lo anteriormente expuesto se deduce

(''°) Departamenro de Economía Agraria del C. S. I. C.

que la comercialización es un proceso productivo

tan nece^ario como la producción en la exp!ota-

ción avíco!a comercial, si bien su aparición es pos-

t^rior y condicionada a9 destino de lo producido.
Dado que la cua!ificación del consiamo exige pro-

ductos mejores y más preparados, al tratar de ra-

ciona'izar la comercialización no puede pretender-

se que ésta sea alcanzada a un precio barato, pues

e^to incluiría pocos servicios, sino que de lo que

^e tYata en realidad es de lograrla de una forma
económica, aitamente productiva, en la que si bien

el co.te tota! del proceso puede ser a,to, la re!a-

ci:;n entre los servicios ofrecidos y el precio a que

ce cob^ an sea también eievada. De ia importancia

e.conómica que puede tener el lograrlo nos dará

idea el hecho de que en la actualidad el precio

pagado por los consumidores españoles en la ad-

673



n^ x tctr t.r>^x ♦

quisición de los productos de origen agrario supo-
ne más del doble del percibido por quienes los
produjeron. Así, pues, la comercialización ha su-
perado ya en valor al de la misma producción.

La comercialización según la explotación

La comercialización influye de muy distinta ma-

nera sobre los diferentes sistemas de explotación

avícola. En el caso de la explotación extensiva,

también denominada campera, como sólo envía al

mercado pequeños volúmenes de excedentes esta-

cionales, y, por otra parte, los medios de produc-
ción adquiridos en el mercado son muy escasos

o nulos, el precio percibido influye poco en la ren-

tabilidad de la explotación. Si es elevado, favore-

cerá su intensificación, en el sentido de que per-

mitirá comprar piensos o transformar en productos

avícolas los producidos en la misma explotación,

en lugar de venderlos, puesto que la relación pre-

cio de los productos obtenidos/precio de los pien-

sos consumidos será favorable (2)^ Si es bajo, no

favorecerá la ampliación de la explotación, pero

tampoco influirá en su contracción, pues la base

alimenticia, subproductos y desperdicios, no tienen
mejor utilización con otras especies ganaderas que

con las aves. Por tanto, la comercializ^rción racio-

nal favorecerá la intensificación de la explotación
avícola.

Sin embargo, los productos aportados por las

explotaciones c^imperas sí que influyen sobre el

mercado ( con efecto perjudicial para los precios
del mismo, según la ley de King), de forma más

acentuada cuanto mayor sea la proporción del cen-

so avícola explotado extensivamente (3). En este

aspecto, también la comercialización puede tener

resultados muy positivos, pues en tanto sea más

flexible y logre transmitir de forma más correcta la

baja de precios del productor hasta el consumo,

menor será la dur^ación y amplitud del período de

precios bajos, máxime teniendo en cuenta que con

el grado de desarrollo ^rctual de la técnica avícola

aquellos países que aún mantienen una buena par-

te de su censo bajo formas extensivas indican un

bajo nivel de consumo de productos avícolas y, en

consecuencia, aftos índices de ePasticidad-precio.

Para la empresa intensiva, sin embargo, la co-

mercialización de los productos obtenidos es esen-

cial para su existencia, puesto que el destino fun-

damental de su producción es el mercado. En I^i

intensificación de la empresa influyen decisivamen-

te los precios percibidos por el productor, al hacer

rentable la transformación de los medios de pro-
ducción utilizados, piensos y pollitos principalmen-

te, en productos avícolas, teniendo bien en cuenta

el estado de la técnica, que permitirá alcanzar una
determinada productividad.

En el desarrollo de las diferentes aviculturas na-

cionales se ha comprobado que los extraordinarios

avances conseguidos en la explotación avícola `du-

rante los últimos veinticinco años han permitido
intensificarlas en breve tiempo. Sin embargo, la

evolución de los canales comerciales ha sido mu-

cho más lenta, de forma que en muchos casos es-
tos últimos han quedado estructuralmente anticua-

dos. Permiten, sí, la salida de los productos avíco-
las desde la explotación productora hasta el con-
sumidor, pero a un coste muy elevado (la produc-

tivídad alcanzada en el sector productor supera

con mucho a la obtenida en su comercialización)

y con poca flexibilidad para reflejar la situación
real del mercado consumidor. Como resultado, los

consumidores no ven satisfechas adecuadamente

sus necesidades, en tanto que el productor ve des-
cender la rentabilidad de su explotación. Incluso

en algunos casos el alto coste del proceso comer-

cializador no se traduce en aftos beneficios para

los intermediarios, sino que es el resultado de la

baja productividad alcanzada y de las graves mer-

mas sufridas por el producto en la cantidad y cali-

dad liegada al consumidor.
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En conjunto, cuando la avicultura ha Ilegado a

un alto grado de intensificación, como es el caso

áel sector avicola e^pañol, la comercialización jue

ga un papel muy importante en los niveles de pre-

cio^ percibidos por el productor ante la numerosa

concurrencia y aita competencia en que se des-

arrolla el mercado. La evolución del sector tiende

a un aumento de las empresas con efectivos más

numerosos, que logran así una participación ma-
yor de la praducción comercializada, en tanto dis-

minuyen las explotaciones camperas por un lado

y las pequeñas expEotaciones intensiv^is por otro,

pues al disminuir el beneficio por ave, o aumentan

e1 número de éstas para aumentar e1 beneficio to-

tal, o desisten de su actividad productiva.

La ^ituación de l^is grandes empresas se ve for-

talecida, tanto por !as posibles econamía de escala

que pueden alcanzar, como por los volúmenes im-

portantes que comercia!izan, lo que les confiere
un fuert poder de mercado. Pueden, incluso, mon-

tar ^u propio servicio comercial. Y como I<< tenden-
cia a la concentración ve favorecidos sus propósi-

tos por !a integración económica, el resuitado final,
a un plazo más o menos largo, es la dominación

del mercado por gr<<ndes grupos integrados que

contro^an el sector totalmente, incluyendo la venta

de {o,> productos obtenidos a nivel de mayoris-

tas (4).

La ernpresa de tipo mediano es la que se ha
moct^ ado más vu!nerab{e a ias crisis en los dife-

rentes países, pues si bien ^u productividad puede

ser tan aita como la de las mayores, su poder de

mercado es inferior en razón de las cantidades me-

nores comercializadas. La asociación de los pro-

ductores de estas empresas logra fortalecer su po-

der de mercado, así como el de las pequeñas tam-

bién asociadas, pudiendo superar en importancia

a las grandes si el volumen comercializado es sufi-

ciente y cuentan con el personal técnico adecuado.

Por último, la pequeña empresa intensiva, a pe-

sar de algunas características pecuíiares que le

confieren ciert^is desventajas en su posición frente

a la integración económica, puede subsistir renta-

blemente si consigue adaptarse a la situación del

mercado Cuando la transparencia y grado de li-

bert^id de los concurrentes es suficiente, la obten-

ción de productos de calidad a precios competiti-

vos le permitirán seguir obteniendo beneficios,

pues la menor venta realizada puede compensarse

con menores gastos generales. Y si puede apro-

vechar rentas de situación, vendiendo directamen-

te al consumidor productos muy cualific^idos ( hue-

vos áel día, por ejemplo), al percibir el coste de

producción medio del mercado, más el margen bru-

to total de la comercialización, puede mantener
una gran estabilidad y mirar al futuro con opti-

mismo.

( l 1 l\. Gonz.ílez Grau: Cnntc^rcia/izurihu dc- lo.c produc/n ► ^r,^r^^-
rin^. Rev. «A. S. P. A.», núm. 70, enrro 1970.

(2) n. Gunzález Grnu: F.L^olt^cióu ^/c^ In rzplo^nc-ió^t ur^írol,t.
A<^k^cu^.^ruRn, núm. 3-}5, agosto 1968.

(^) A. Paz Sbez y A. G^^nzález Grau: l^ltrctuc^ciúiz er[urrnn^sl
dc^l prrrio de !os l^trevos ( 1904-66L Comunicacicín presenta^la n la
IV Reunión Cientílica c1c la Socieda^ Ib^rica de Nun^icicín Animal
(S. L N. F1.). Madrid, ncwiemhre 1966.

(^) l^. Gonr^ílrz Gratu: L^ rr^tegrnciGii eruuúiurc^i, sn el^^s^u^rn!!n
r^^ l^r ^±ivcrrltura. Rc^^. «A. S. P. A.», núm. 6^), nu^^icmhrc IHC^9.

Es^irpes dc la raia Leghorn del Centro de Selección de Villanueva de Franco, del Instituto Nacional de Coloniración
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La a vicultura ítalíana

Problemas y perspectiuas
e^ 18
tlécada 1910-1919

Intcrior de w1 cobertizo para ponedoras (Ehplotaciones Valserras,
Terni, Italia)

ESTADISTICAS

La avicultura italiana ha experimentado en los
últimos veinte años un incremento muy notable,
constituyendo actualmente uno de los puntales de
la economía agrícola del país y, por tanto, de la
economía total del mismo.

Así, en 1969, la producción avícola bruta alcan-

zó la cifra de 500.000 millones de liras, lo que re-

presenta el 9 por 100 de la producción agrícola y

el 25 por 100 de la animal italianas. Las importa-

ciones, que en el pasado incidían notoriamente

sobre la balanza comercial, han pasado a ser

prácticamente despreciables por su escasa impor-

tancia, habiéndose también alcanzado la autosufi-

ciencia en el sector de la reproducción.

Las estadísticas que se presentan en los cua-

dros insertos correspondientes al año 1969 permi-
ten una evaluación suficientemente amplia de la

situación actual.

Para apreciar el incremento de la producción

del sector alcanzado en Italia, resulta, en primer
lugar, necesario hacer un breve examen de la si-

tuación a lo largo del tiempo. Bastará decir que

frente a los 700.000 quintales de carne y a los 6.000

millones de huevos producidos en 1956, se Ilegó

en 1966 a más de cinco millones de quintales de

carne y 10.000 millones de huevos, con un incre-

mento anual durante el decenio del 61,3 por 100

para la carne y del 6,7 por 100 para los huevos.

(^^) Directora del Institato de Z<^cultura de la Universidad
de Perugia.
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Aunque la tendencia en aumento continuó ma-
nifestándose en los años sucesivos, ésta no resul-
tó tan acentuada como en el período precedente,
y se limitó sobre todo a la producción de carne
de especies avícolas menores (1.100.000 quintales
en 1969), y en particular de gallinas de Guinea.
Confrontando las metas alcanzadas en 1969 con
los resultados obtenidos en el año precedente, se
obtienen los valores siguientes:

incremento de la producción de carne de

aves de corral (pollos de carne y gallinas),
8,5 por 100;

incremento de la producción de carne de
otras especies avícolas, 22 por 100;
incremento de la producción de huevos de
consumo, 5,4 por 100.

Con el aumento de la producción se ha produ-
cido, es natural, un desarrollo más o menos para-
lelo del consumo interno, que ha seguido una mar-
cha similar a la de los incrementos de producción:
muy sostenido en el primer período del decenio
1957-1966, y más reducido o simplemente estacio-
nario en los últimos años. En 1969 el consumo de
carne "per capita" ha resultado igual a 9,6 kilogra-
mos, y de huevos, a 10,1 kilogramos ( correspon-
diente a 183 unidades).

También la productividad media de las gallinas

ponedoras ha alcanzado 139 huevos por año, con

un incremento respecto de 1968 del 3 por 100.

Esta cifra debe interpretarse teniendo en cuenta

que los gallineros rurales inciden aún sensible-

mente sobre la producción del huevo de consumo,

como resulta de los datos del cuadro II (27 millo-

nes de ponedoras de gallineros rurales frente a



Reculector autom:ítico de heees (Soc. Facco y Co., Marsango,
Italia)

40.475.000 de explotaciones racionales). Está, por
tanto, verificándose un continuo aumento de explo-
taciones avícolas en detrimento de los gallineros
rurales, lo cual permite un continuo mejoramiento
de la productividad de huevos.

Naturalmente, así c,omo ocurre en España, tam-

bién en Italia la población avícola no se halla uni-

formemente distribuida por todo el país. Está ella,

sobre todo, concentrada en Italia septentrional

(Lombardía, Emilia, Véneto, Piamonte): la prueba

es que, en 1968, la producción de alimentos com-

puestos integrales -cuya parte más conspicua

está destinada a aves de corral- fue absorbida

en un 71 por 100 por Italia septentrional, en un 18
por 100 por Italia central y sólo en un 11 por 100

por Italia meridional e insular.

Batería eutomática para ponedoras, con clasiticadur de huevos
(Soc. Facco y Co., 1^^Iars.^ngq Italia)
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EXPLOTACION

Del mismo modo, las características de los cria-

deros avícolas italianos no se diferencian mucho

de las de los otros países de avicultura adelanta-

da, sea esto en cuanto concierne a las razas uti-

lizadas como en cuanto a los sistemas de cría y de

control sanitario.

En los criaderos de tipo intensivo y semi-inten-

sivo están muy difundidos los híbridos comercia-
les, así como muchas razas puras seleccionadas.

Italia dispone de buenos centros de selección

de razas puras (Livorno, New Hampshire, Rhode
Island, Plymouth Rock, Wyandotte, Sussex, Cor-

nish, etc.), en tanto que depende de los países ex-

tranjeros para los híbridos comerciales. La totali-

Baterías automáticas para pollos de carne (Soc. Facco y Co.,
Marsango, Italia)

dad de los fundations y buena parte de los grand

parents se importan; existen, sin embargo, empre-

sas que realizan selección sobre base en gran par-

te americana y empresas que trabajan directamen-

te sobre grand parents y sus parents. En casos es-

porádicos se importa material de reproducción al

último estadio, no resultando esto una ventaja para

la economía avícola, ya que la introducción in-

controlable de cantidades importantes de huevos

y pollitos pesa sobre el mercado y provoca la cri-

sis, resultando así anuladas las más cuidadosas

previsiones tendentes a ajustar la producción a la

posibilidad del consumo.

PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

Examinados ya los aspectos más sobresalientes

que caracterizan la avicultura italiana, es oportuno

ahora considerar sus problemas y perspectivas.

Como ya se ha mencionado, la producción

avícola alcanzó aumentos muy sensibles hasta el
año 1966, en tanto que en los últimos tres años la
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misma ha venido sufriendo osci!aciones muy sua-
ves, lo que puede interpretarse como que ^e ha al-
canzado una saturación del mercado y que no
existen posibilidades ulteriores de desarrollo.

Indiscutiblemente la avicuitura italiana está atra-

vesando por un período de quietud o, mejor, de
ajuste, parque a la expansión excepcional de su

capacidad productiva se ha contrapuesto ahora

una gran rigidez de las estructuras de mercado, lo

que ha conducido a un equilibrio entre la oferta y

'a demanda.

Los remedios posibles para este estado de co-
sas podrían, en teoría, ser los siguientes:
- Incremento de las exportaciones;
- aumento del consumo "per cápita" de los pro-

ductos avícolas;
- mejoramiento de las estructuras de organiza-

ción.

Exportaciones

En lo que concierne a las exportaciones, la posi-

bilidad de mejoramiento parece bastante limitada.

En el ámbito de la Comunidad Económica Europea

se interponen para ello notables obstáculos, a cau-

sa de la concurrencia de países tradicionalmente

exportadores (Bélgica y Holanda), y de la tenden-

cia a alcanzar la autosuficiencia de parte de los
importadores (Alemania Occidental).

Las perspectivas no parecen mejores en los paí-

ses ael Este europeo y en los en vías de desarro-

Ilo del Africa: en los primeros, de hecho, la avi-

cultura funciona en régimen económico dirigido

con costos de producción favorables para su ex-

portación; en los segundos, una penetración ita-

liana en sus mercados parece también algo difícil

por los notables obstáculos de carácter económi-

co-financiero ( carencia de contrapartida, dificul-

tades monetarias, elevado riesgo de insolvencia,

etcétera).

Batcrías r,ara r^oncdoras ^Ic «tir^^, Californiunu», r^^n cyuir,^,
comr^lctamcntc ^iutum.ític^^ (tioc. F^ucu v C<^., i11ar,;^ng^,, It,ilial

Consumo

EI aumento en el consumo áe los productos

avícolas es, por el contrario, perfectamente facti-
ble. Téngase presente a tal propósito que Itali^

es importadora de carne (sobre toáo bovina) por
más de mil millones de liras diarias. Por lo tanto,

aun cuando el consumo total de carne por habi-
t^rnte se mantuviese constante, la economía del
país resultaría fuertemente favorecida si el consu-

midor encontrase conveniente sustituir en su dieta

una parte alícuota de carne bovina por una de car-

ne avícola.

Para que esto pueda concretarse se hace, sin

embargo, necesaria una acción concreta de pro-

paganda y de educación sanitaria, que tienda ^r
hacer desaparecer algunos prejuicios erróneos

acerca del valor nutritivo de los productos avíco-

las, haciendo resaitar a la vez la elevada calid^rd

dietética y el precio más favorable.

A fin de que esta propaganda resulte eficaz es,

por otra parte, indispensable que los productos

avícolas conquisten la confianza del consumidor

CU11llR0 I.-PulGlus producidos e^r 1)(9. (i^lillarc,)

Lxplotacioncs racionales
Gallincr<is rure^lcs

Gallinas reproductoras - -- -
Pollos - - - - Pollos

de carne Ponecloras Raza pesada Ra•r.a liviana de carne Ponecior^s Imhort,ición li^r^ortuciún

276.875 40.475 3.400 ^}50 18.000 18.000 7.900 1.850

Total: 321.200 Total: 36.000 Sa.:do: 6.320

Mortalidad (5 por 100): 18.032

'fotal pollit^^s Ilegadi^s ,i udultcz: 3-}5.200
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a través de una más elevada calidad, que puede

conseguirse sobre todo buscando modernizar las

estructuras de organización, no tanto al nivel de

la producción como al de la preparación, conser-

vación y comercialización. La oferta de productos

diferentes de los tradicionales, como pueden ser

las partes y los preparados de ave mezclados con

otras carnes, podría satisfacer la primera necesi-
dad. Por otra parte, Italia es, en este sector, uno

de los países europeos más adelantados, por lo

cual existe una posibilidad efectiva de expansión
tanto internamente como en el exterior.

Mejora de /as estructuras

La segunda de las condiciones, que es la rela-

tiva a la modernización de las estructuras de orga-

nización, es complementaria de la primera. Es un

hecho que los enormes progresos tecnológicos al-

canzados en el proceso productivo comportan la

adopción de nuevos criterios de organización que

permitan un mejor usufructo en el plano de la ren-

tabilidad y una más marcada capacidad en lo que

respecta a la calidad de la producción y una más

marcada capacidad en lo que respecta a la cali-

l^atcría ^^aira pollit^^s c^m si,rema dc c^ilcfacri^^n a tecnmsifón
(Soc. Tacru y C:o., 1^larsanbo, It^ili^t)

^^ItICIILTUItA

dad de la producción, así como a su comercializa-

ción y distribución. Es por lo tanto indispensable
Ilevar a cabo esta modernización rápidamente

si se quiere adecuar la avicultura italiana a la rea-

lidad económica y a las formas de organización

ya existentes en los países de la Comunidad, con

los cuales se encuentra en directa competencia, y

en aquellos que se disponen a entrar en la misma.

La integración avícola, sea en sentido vertical

(cadenas empresarias constituidas por industrias

de alimentación, productores avícolas y organiza-

ciones comerciales), como horizontal (participa-

ción de las cooperativas avícolas en el proceso

productivo integrado) se ha revelado, dejando

aparte algunos riesgos no desdeñables, como el
mejor instrumento para el desarrollo de una mo-

derna economía avícola. Sería, pues, del mayor

interés una mayor participación de las empresas

integradas en el ciclo de producción a través de

una más difundida cooperativización de las mis-

mas, que permita a ellas, con una más adecuada

dimensión económica, condiciones cotractuales
más favorables de parte de las empresas integra-

doras y de extender también su participación a las

otras fases económicas del proceso productivo.

Solamente a través de la integración es hoy po-

sible lograr una producción más calificada, dispo-

ner de instrumentos más seguros para investiga-

ciones de mercado y, por tanto, programar los
criaderos de una manera menos aleatoria, así co-

mo limitar la incidencia, a veces pesadísima, de

las crisis recurrentes de mercado sobre la sucesi-

va evolución de la actividad nacional. Solamente

agrupándose en cooperativas podrán, en fin, los
pequeños productores dar cumplimiento a las

nuevas exigencias sobre sacrificio de aves de co-

rral fijadas por los reglamentos comunitarios de
inminente aplicación.

Discriminaciones del Mercado Común

A este respecto se debe todavía lamentar que
la paridad de las normas sanitarias entre los paí-

ses de la Comunidad Económica Europea no sea

también la misma para el caso de los animales
vivos. Hoy, desafortunadamente, a causa de la di-

ver^idad de las normas antedichas, ia exportacíón

de los animales vivos de Italia hacia algunos paí-

ses de la Comunidad resulta imposible, mientras
que no lo es en absoluto lo contrario. La no alcan-

zada paridad puede provocar discriminaciones par-
ticularmente graves, como ocurre actualmente en

detrimento de Italia después que en nuestro país
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ha sido aprobada la ley que veta el uso de algu-
nos ^(ditivos y medicamentos que son admitidos en
casi todos los otros países del mundo y, en par-
ticular, los del Mercado Común Europeo.

Se infiere, pues, de lo dicho que los costos de

producción de los huevos de consumo sufrirán en

Italia un notable aumento por la imposibilidad de

controlar determinadas infecciones mediante me-

dicamentos ahora prohibidos, mientras que los

otros países, pudiendo todavía usarlos libremente,

estarán en condiciones de enviar a costos invaria-

bles sus huevos de consumo.

Todo esto resulta, indudablemente, contrario al

espíritu del Tratado de Roma, en el cual todos-y
no solamente los ciudadanos de la todavía "pe-

queña Europa"-cifran sus esperanzas para el

alcance de perspectivas económicas menos alea-

torias y más independientes.

CDl1DR0 iI.-Ponedoras cn criasaza ert 1969

Ponedoras Reproductoras

Saldo
Explotacioncs Gallineros import.-export. Raza Raza

racionales rurales (50 %) pesada liviana

40.475.000 27.000.000 3.160.000 450.000 3.400.000

70.635.000 3.850.000

"I'otal: 74.485.000

CUADRO IIL-Huevos producidos en 1969

Unidades
Peso

promedio

g•

Peso total
9•

__^_.^_._ _. . ._. _- _._._ __--_ _ - :,,,
Huevos de consumo ... ... 9.800.000.000 56 5.488.000
Huev^s dc incubación:
raza pesada, 3)I.000.000.
raz^^ liviana, 90.000.000. 481.000.000 56 269.000

Totalcs ... ... ... 10.281.000.000 5.757.000

CUADRO IV.-Ccrrrae. ( Aves sacri[icadas en 1969)

Peso
Unidades promedio Peso total

Kg. q.

Pollos de carne ... ... ... 283.000.000 1,4 3.962.000
G^Ilinas ... ... ... ... ... 62.200.000 2 1?44.000

Totales ... ... ... 345.200.OOC 5.20G.000

ATENCION:
UNICAMENTE NECESITARA

REPONER ESTAS CAJAS
CADA 10 AÑOS.

SIN REPARACIONES.

• La fruta no se daña debido a las superficies inte-
riores lisas, esquinas redondeadas y ventilacidn
mejor.

• Mayor rendimiento/hombre porque el cajón pesa
menos y tiene menos riesgos de daño.

• Apilado más estable ya que por el sistema de en-
cajado y su resistencia a la compresidn se pue-
den levantar mayores pilas.

• Elimina el riesgo de transmisión de enfermedades
pues la caja puede ser lavada con agua a cual-
quier temperatura y detergente.

• Mejor para palletizar puesto que el caján es de
tamaño standard SIEMPRE. Se ajusta a los pallets
internacionales 1.000 x 1.200 y 1.000 x B00.

^----------- AI
ICUPON

^ Nombre _ _ . ^
I Direccidn ^
I Me interesarfa recibir mayor información, ^
L-------------J

^ IBERPLASTICOS, S.A.

Avda. del óeneral(simo, 30 Tel. 45T 54 00
MADRID-16
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La comercialización A modo de historia

REGULACION DE MERCADOS DE
I^UEVOS

Prrcius de reKrrlació^^ ( pese[crs docena)

H U E V O S Y P O L L O S E N E SP^4 Ñ A ^:^r»^p^^^u ^:^^s^ B ^^«.^^^ ^^:^u,^^- n

Indicamos a continuación los
puntos más importantes relati-
vos a la regulación de los mer-
cados de productos avícolas en
España en los últimos años.

Huevos

En los años cincuenta, la Co-
•misaría General de Abasteci-
mientos y Transportes interve-
nía en el mercado de los huevos
adquiriendo determinadas par-
tidas, cuando las circunstancias
lo aconsejaban; los almacenaba
en cámaras frigoríficas y los sa-
caba al mercado en el momento
más conveniente. Las compras
se establecían a unos precios
mínimos determinados, los cua-
les se establecían a un nivel
único para toda la campaña o
bien se tenía en cuenta la esta-
cionalidad.

Hasta la campaña 1957-58, in-
clusive, el precio se establecía
para todos los calibres siempre
que fueran superiores a 45 gra-
mos la unidad.

A partir de la campaña 1958-
59 se establecen precios distin-
tos para los diferentes calibres.

A partir de la campaña 1965-
66 no existe limitación de com-
pra, adquiriendo la CAT todas
las partidas que libremente le
ofrecen. De esta forma se esta-
bleció un verdadero precio de
garantía.

En la campaña 1968-69 se eli-
minan los precios de garantía
en la circular de la CAT sobre
regulación del comercio de hue-
vos, estabfeciéndose que, "a la
vista del desarrolló de la pro-
ducción y comercio de huevos,
la CAT podrá determinar la
conveniencia de introducir en
cámaras frigoríficas cuantas

partidas de huevos de peso su-
perior a 45 gramos por unidad
le sean ofrecidas a pie de frigo-
rífico, a los precios que se se-
ñalarán en cada período de
tiempo.

En la campaña 1969-70 no se
publica la clásica Circular de
la CAT. Solamente una nota de
prensa en la cuai se anuncia
una operación de compra a
unos determinados precios.

En la campaña 1970-71 la re-
gulación de huevos se realiza
por Decreto, pero siguen sin
existir precios mínimos. La re-
gulación consiste en que "den-
tro de los límites del Plan Fi-
nanciero del FORPPA, aproba-
do por el Gobierno, la CAT, a la
vista del desarrollo de la pro-
ducción y comercio de huevos,
de acuerdo con aquel organis-
mo y por cuenta del mismo, po-
drá realizar compras para for-
mar una reserva en cámaras
frigoríficas con destino a la re-
gulación del mercado. Dichas
compras habrán de realizarse
cuando los precios de clase B
desciendan en el mercado de
Madrid por debajo de las 25 pe-
setas docena".

Tal como indicábamos en
nuestro editorial del mes de
agosto, podemos decir que en la
regulación del mercado de los
huevos ha habido una regresión
si la com;^aramos con las nor-
mas establecidas para la cam-
paña 1965-66.

Se indica a continuación un
cuadro sinóptico con los pre-
cios de regulación de los hue-
vos en los últimos años. Como
se puede observar, los precios
de regulación en el período
1958-70 han experimentado una
baja.

1958-59 (1) 25/29 23/27 20/24
1959-60 (1) 25/32 23/30 20/27
1960-61 (1) 25 23 20
t961-52 (1) 23 21 18
1962-63 (1) 21 I9 16
1963-6^} (1) 21 19 17
1964-65 (1) 21 19 17
^96566 (z) zo r8 i6
1966-67 (2) 20/24 18/22 16/20
1967-68 (2) 20 18 l6
1968-69 - - -
t969-70 (1) z2 zo 18
1970-71 (3) 25 - -

Pollo

En 1965 se regula por prime-
ra vez el comercio de la carne
de pollo. Se establece un pre-
cio de orientación de 49 pese-
tas kilo canal de pollo fresco
sacrificado y un precio de ga-
rantía de 42 pesetas kilo canal
para los pollos congelados que
se ofrezcan a la CAT.

Este organismo ofrece los po-
Ilos congelados procedentes de
sus compras en ef interior o de
las importaciones al precio de
49 pesetas kilogramo.

En 1966 siguen en vigor las
mismas normas.

En 1967 se establece un pre-
cio de garantía de 39 pesetas
kilo canal. La CAT adopta las
medidas más convenientes pa-
ra evitar que los precios en ma-
tadero se eleven más de un 20
por 100 sobre el precio de ga-
rantía.

En 1968 y 1969 se mantiene
el precio de garantia de 39 pe-
setas kilo canal.

( 1) Precíos a Ic^s cuales la CA'I' ad-
yuiere determinadas partidas.

(.2) Precios mínim^s ,^arantizados. La
CA'I' a^iquiere todas las partid^s yue sc
le ofreccn.

(3) Cuandu el hrecio <1c n^ercado dis-
minuye por debaj^^ del nivel indicado, la
CA"C prredr rcalizar comr^ras de huevos.
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En 1970, al igual que en los
huevos, se abandona el precio
de garantía, estab'eciéndose
que "dentro de los límites del
Plan Financiero del FORPPA,
aprobado por el Gobierno, la
CAT, a la vista del desarrollo
de la producción y comercio de
fas carnes de pollo, de acuerdo
con aquel organismo y por
cuenta del mismo, podrá reali-

zar compras de canales conge-
lados para formar una reserva
en cámaras frigorííicas con des-
tino a la regulación del merca-
do". "Dichas compras habrán
de realizarse cuando los pre-
cios del pollo fresco o refrige-
rado en el mercado central de
Madrid desciendan de 37 pese-
tas kilogramo canal."

E S T A D I S T I C A S
CENSO DE AVES POR REGIONES

(Septiembre 1969)

NUMERO DE:

Gallinas (1) Pavos (1) Oca.r y gansos (1) Pavns (1)

Andalucía Occidental ... 4.509.136
Andalucía Oriental ... ... 3.796.907
Castilla la Vieja ... ... ... 5.339.481
Castilla la Nucva ... ... 3.791.067
Aragón ... ... ... ... ... 2.211.195
Levante ... ... ... ... ... 3.680.517
I,ccnesa _ . ... ... ... ... 2.746.730
Cataluña - Baleares ... ... 9.466.370
Exnemadura ... ... ... ... 1.385.973
Rioja - Navarra ... ... ... 1.285.067
Galicia ... ... ... ._ ... 5.813.445
Vascongadas ... ... ... ... ] .482.458
Canarias ... ... ... ... ... 1.358.905
Asturias-Santauder ... ... 2.024.897

10.967 3.252 151.37C,
4.466 346 80.794

16.15G 2.881 8.936
8.580 2.000 18.913

36.175 2.812 35.506
27.659 2.672 171.806
9.120 1.046 26.429

112.002 14.982 54.417
15.200 4.981 54.094
3.323 509 323

14.696 1.695 8.985
16.088 625 20(,
1.140 65 1.220

10.512 666 I .302

F,spaira ... ... ... 48.892.148 286.084 38.532 614.302

(1) Mimales mayores de seis meses.
Fucnte: Ministerio cíe Agricultura. Censo de la ganadería española.

CENSO DE GALlINA3

Mrlc^s dc cabezas
mayores de
SC1S JIFPSPS

1950 ... 23.819
1955 ... 23.370
1960 _. 32.388
1962 _. 40.032
1963 ... . 40.973
1964 ... _. 35.211
1965 (marzo) 34.670
1965 (scpticmhrc) .. 38.485
I 966 ( marzu ) ... 39.t86
1966 (septicmbre) 42.736
1967 (marzo) ... 44.407
1967 (septiembre) .. 44.991
1968 (marzo) ... 47.662
1968 (septiembre) .. 47.911
]969 (marzu) . 49.961
1969 (septicmbrc) 48.892

l^uente: hlinisterio de Agricu(tura.
Ccnso dc la ^anadería eshañola.

NUEVO CURSO EN LA

ESCUELA SINDICAL

DE INDUSTRIAS LACTEAS

EI día 10 de noviembre co-
menzarán las clases para un
curso de capacitación organi-
zado por la Escuela Sindical de
Industrias Lácteas del Sindica-
to Nacional de Ganadería. Po-
drán tomar parte, sin distinción
de sexo, quiE+nes hayan cum-
plido dieciocho años, posean
una cu'tura elemental y pidan
su admisión mediante instancia
al presidente del referido Sin-
dicato (Huertas, 26, Madrid)
antes del día 30 de octubre. Las
enseñanzas teóricas y prácti-
cas, con clases mañana y tar-
de, terminarán a finales de abril
de 1971 .

PRODUCCION
DE

HUEVOS

(Milc^s' dc^ ducrrras)

Araos Gullirra
(► lras

espccics 7'otal

l 961 212.160 8.840 22 ].000
1952 219.840 9.160 229.000
1953 222.720 9.280 232.00(l
1954 216.720 8.280 225.(l00
1955 237.775 12.225 250.000
1956 240.000 10.000 250.000
1957 217.922 11.208 229.130
1958 232929 1I.968 244.897
1959 264.798 10.088 274.88(,
1960 300.709 11.505 312.214
1961 370.961 11.454 382.415
1962 417.089 11.608 428.697
1963 569.254 10.294 579.548
1964 522.898 8.712 53L(i10
1965 526.628 8.715 535.343
196G 549.009 5.754 554.763
1967 540.190 6.146 546.336
1968 554.000
1969 595.000

Fuente: Ministerio de Agricultura.
Anuario Estadístico dc las hroduccioncs
ganaderas.

PRODUCCION
DE CARNE

DE AVES

(Tm.)

Prnducción
cle carne
de anes

Prorlrrcclón
totul dc

carrtc^

cío de carnc
dr avcs

subre totul

1954 9.083 442.919 2, I
1955 10.719 438.953 2,4
1956 11.205 454.644 2,5
1957 12.262 484.138 2,5
1958 12.522 484.138 2,6
1959 13.070 516.232 2,5
1960 12.688 571.737 2,2
1961 81.501 650.R65 12,5
1962 109.603 670.721 16,3
1963 127.G93 761.801 16,8
1964 14L089 850.122 IG,C,
1965 147.150 764.181 19,3
1966 212.509 944.340 22,5
]967 257.258 L058.579 24,3
1968 256.539 1.083.698 23,7
1969 297.126 1.153.488 25,8

Irueute: Ministeriu de At;ricultura.
Anuario Estadísticu de las
ganaderas.

E^roducciones
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FERIA MUNDIAL
DE AVICULTURA

EI día 5 de septiembre, los
ministros de Agricultura y de
Comercio, señores Allende y
Fontana, inauguraron la Feria
Mundial de Avicultura, que se
clausuró el día 12 del mismo
mes.

La Feria tuvo lugar en el re-
cinto de la Feria del Campo de
Madrid y ocupaba un total de
60.000 metros cuadrados, repar-
tidos en el Pafacio de Cristal y
pabellones al aire libre.

Concurrieron 600 expositores
de diez países, y se exponía una
amplia gama de maquinaria,
productos alimenticios y pro-
ductos farmacológicos fabrica-

dos en Alemania Federal, Aus-
tralia, Canadá, Di^amarca, Es-
tados Unidos (con 48 firmas y
1.200 metros cuacirados de ex-
tensión), Francia, Holanda, Hun-
gría, Gran Bretaña (con 20 ex-
positores y 900 metros cuadra-
dos), Italia, Japón y España.

EI certamen coincidió con el
XIV Congreso Mundial de la
Avicultura, que tuvo iugar en el
Palacio de Congresos y Expo-
siciones, con la asi^tencia de
2.000 técnicos, en representa-
ción de 63 países. E^^ ot;as sec-
ciones de este número ofrece-
mos una información re!ativa al
indicado Congreso.

A(3RICULTURA

Un a^l^^r cxcesiv<^ ^^ara I,^ Iccha ^ic c^lc-
hración clc la Peri,^ fuc ^^ruta^;^^nist.^ in-
csperaciu del Certamen y dcjb sentir sus
cÍectos subre n^^es s,lect,^s ^_•nviadas elesde
cl extrunieru, a,nu, es cl caso clr c,tc

hcrnx^s<^ rjcmplar dc ^,avu blanc^^

AGRICULTURA
EN LA FERIA

La As^^ciacibn }.apo-uiol^ dc 1.^ Vren,;i 'I^éc-
nica, de la cual l^^;iticui.'ruka cs micmbru,
tuvo su «stancl» cn la Fcria ^^ cstu^^<^ pro
senre cn tr^^io mumento cn Ias activi^lades
^ic la misma. Una vez m,ís, la prcnsa téo-
nica a^l^^borií con las rircas sigrnriati }^ su
^iresenc iu cerc.^ ^Irl sect^^r n^^ía^la rs un
nianilicstu sinn^, ^Ic a,lah^^r^^ciún ^^ cnicn-

^limientu
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En los cultivos de regadios, las huertas, los arrozales,
las plantaciones de árboles, etc, las ratas producen,
graves pérdidas.
Esta nefasta actividad de los roedores en el campo,
puede evitarse con RATICIDA IBYS 152 - S
Defienda sus cosechas de los estragos ocasionados por
las ratas con RATICIDA IBYS 152 - S
Desratizar, con RATICIDA IBYS 152 -S no cuesta dinero:
lo produce.

RATICIDA IBYS 152 -5
En los lugares donde se almacena grano y
harina de cereales, emplee preferentemente

RATICIDA IBYS 152-SLIQUIDO.

INSTITUTO IBYS
Bravo Murillo, 53

MADRID-3
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EI CONGRESO de AVICULTURA

EI día 8 de septiembre se
inauguró en Madrid el XIV Con-
gresu Mundial de Avicultura.

Presidió la seisión inaugural
S. A^ R. el Príncipe de España
e intervinieron, con sendas di-
sertaciones, el Ilmo. Sr. Presi-
dente de la Comisión Organiza-
dora y Subsecretario de Agricul-
tura, señor García de Oteyza, y
el Presidente de la Asociación
Mundial de Avicultura Científi-
ca, profesor Penionzhkevitch, los
cuales aparecen en nuestra in-
formación gráfica bajando las
escaleras de acceso al Salón
de Actos del Palacio Nacional
de Congresos y Exposiciones
de Madrid.

Los Paneles, como ya había-
mos anunciado, se desarrolla-
ron conforme al programa es-
tablecido, de la siguiente forma:

I. Genética y Reproduc-
ción.

II. Patología.

Panotámica de la sesión inaugural del C:ongreso en el Palacio
Nacional de Congresos y Exposiciones de Madrid

III. Fisiología y Nutrición.
IV. Alojamiento y Manejo.
V. Producción y Economía. 2

VI. Industrialización y Co-
mercialización.

Las Conferencias Magistrales 3.
fueron éstas:

1. "Aplicaciones de la gené-
tica en la crianza de

aves", por el profesor
Hans Apblanalp ( USA) .
"Enfermedad de Marek y
medios para su control",
por el Dr. P. H. Bigg
(Gran Bretaña).
"Nutrición y resistencia a
las enfermedades de las
aves", por el profesor
F. Puchal Mas ( España) .

El Secretario del Congreso, don Luis
Escribano
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X^V CONGRESC) IVIUNDiAI ^E AVICi1LTURA

Entre /as numerosas comunicaciones científicas presentadas al

Cengreso, reproducimos para nue^tros lectores las que considera-

mos de mayor interés práctico, destacar.do aquellas relacionadas
con el manejo de /as avss y las de tipo económico, por considerar
al factor económico como el de mayor incidencia y preocupación

actual dentro del sector avicola.

Las comunicacicnes se transcriben según los resúmenes en

Español de las mismas, conforme fueron presentadas al Congreso

y semetidas a su consideración.

Los bebederos

EFECTO DEl TIPO DE BEBEDERO SOBRE
EL COMPORTAMIENTO DE I.OS PONEDORAS

Debido a la insuficiencia de
datos experimentales sobre los
efectos del tipo de bebedero en
el comportamiento de las pone-
doras, hemos Ilevado a cabo una
prueba aiojando 1.440 pollas
Dekaib de diecinueve semanas

J. A. Castelló
De la Real Escuela Oficial y Superior
de Avicultura. Arenys de Mar, Barce-

lona ( España )

de edad en un gallinero de ba-
terías, en grupos de tres, dispo-
niendo todas ellas de bebed^-
ros de canal con una altura de
agua en la misma de 2,4 cm.

Un mes más tarde, cuando la
puesta estaba ya en un 50 por

100, en la mitad de esta nave
se instalaron be{^ederos de teti-
na, suministrándose el agua
conjuntamente por los dos sis-
temas durante cuatro días y se-
guidamente sólo por este úl-
timo.

De^de el 1 de septiembre de
1968 hasta el 31 de agosto de
1969, y por tres períodos de dos
me^es cada uno, se comparó e1
comportamiento de las aves que
tenían ^rcceso a uno u otro be-
bedero. Las condiciones de ma-
nejo y a:imentación fue^on idén-
ticas para los dos grupos.

La puesta media por gallina-
día de los tres pe^ íodos tue del
G8,6 por 100 y de! 69,5 por 100
pa, a!os bebederos de tetina y
de can^rl, lo que resultó no ser
^ignificativo. Gran parte de esta
diíerEncia previno de {a puesta
en el primer mes, en el cual fue
c'el 75,4 por 1U0 y del 77,9 por
100, respectivamente (di^erencia
^ignificativa al 0,10), atribuyén-
dolo principalmente al "stress"
del cambio de bebederos y en
p^rrte también, quizá, a que al
comienzo de la producción ha-
bía seis aves por tetina y al fi-
nal del año, debido a una e!e-
vada mortalidad por leucosis,
sblo quedaban cuatro.

EI consumo medio de pienso
en los tres períodos fue de 101,4
y de 102,9 g., respectivamente,
para bebederos de tetina y de
canal, diferencia tampoco signi-
ficativa. Unicamente en el pri-
mer mes hallamos cifras de 96,6
y 99,9 g., respectivamente, para
los dos sisterr.as, significativas
al 0,01. EI control de pienso des-
perdiciado ^r diario por las ave^
en los bebederos de canal nos
indicó que fue de 0,38 g. por
gallina, ciíra que puede explicar
en parte e! mayor consumo apa-
rente con este sistema.

EI peso medio de los huevos
fue de 58,8 y de 58,9 g. ( dife-
rencia no significativa), y los ín-
dices de conversión y bajas más
trías resultaron idénticos para
los dos grupos, con 1,80 y 3,5
por 100, respectivamente. No se
halló significación en ningún pe-
ríodo o mes.
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Los aumentos de peso de las
aves fueron mayores con bebe-
deros de canal ( 221 g. ) que con
tetinas (201 g.), aunque la di-
ferencia no fue significativa.
Unicamente en el primer perío-
do (septiembre-octubre 1968)
se observó una disminución de
peso de 22 g. por ave con los
bebederos de tetina, lo cual se
explicaría por la teoría del
"stress" inicial.

EI consumo diario de agua en
toda la prueba fue de 14,8 y de
17,9 litros por cien aves ( dife-
rencia significativa al 0,05), lo
cual afectó a la humedad de las

deyecciones, que fue del 69,85
por 100 y del 72,64 por 100, res-
pectivamente, para los dos gru-
pos (diferencia altamente signi-
ficativa) .

En resumen, estos datos con-
cuerdan con los de las pocas
experiencias realizadas, creyen-
do que los bebederos de tetina
( concretamente del tipo que
nosotros utilizamos) son muy in-
teresantes en las explotaciones
de ponedoras en batería por no
afectar al comportamiento de las
aves, permitir un ahorro de pien-
so y evitar el trabajo de limpie-
za de los bebederos de canal.

A) Se logró una distribución
satisfactoria de la velocidad del
aire a través de la cámara con
una entrada de aire dirigida ver-
tica/mente a velocidades de ad-
misión relativamente altas de
183 m/min. y superiores.

B) La mayor y menor satis-
factoria variación de la veloci-
dad del aire (superior a 15,25
m/min.) en algunas de las jau-
las de la cámara situadas a ma-
yor altura resultaba de una ad-
misión del aire dirigida horizon-
talmente a velocidades de ad-
misión altas de 183 m/min. y su-
periores.

C) En general, la admisión
de aire dirigida vertica!mente
causaba menos variación de la
ve:ocidad del aire ^r través de
las jaulas que la admisión de
aire en sentido horizontal.

III. Comparación de la dis-
tribución de la temperatura y ve-
locidad del aire en la cámara
durante operaciones en tiempo
frio con la de un gallinero co-
mercial con un sistema similar
de tres pisos de jaulas.

A) En un gallinero comer-
cial con sistema de jaulas en
tres pisos la ^rdmisión de aire
en dirección horizontal mostra-
ba unas formas similares de dis-
tribución de temperatura y ve-
locidad del aire a las de la cá-
mara de investigación. ( Sola-
mente se observó en el g^rlline-
ro la admisión de aire en senti-
do horizontal.)

B) La admisión de aire en
sentido horizontal a velocidad
media (61 a 91,5 m/min.) en el
gallinero comercial no producía
corriente de aire sobre las jau-
las. Más bien el aire se despla-
zaba hacia abajo entre la pri-
mera línea de jaulas y la pared
y luego continuaba por debajo
de las jaulas. Parte del aire se
elevaba a través de cada línea
de jaulas conforme se caienta-
ba por el calor producido por
las aves-

C) La admisión de aire en
sentido horizcntal a mayor ve-
locidad (185 m/min. y ligera-
mente superiores) en el galline-
ro comercial se traducía en que
el aire se movía en su mayor
parte por encima de la primera
fila de j^rulas y hacia la segunda
fila, causando unas velocidades
de aire más altas no convenien-

LA LUZ Y EL AIRE

Distribución de la temperatura y la veloci-
dad del aire de ventilación en gallineros

de ponedoras en jaulas
Mer/e L. Esmay y Haro/d Lilleng

( U S. A. )

La distribución del aire en ga-
Ilineros de ponedoras en jaulas
es un problema crítico. Los ga-
Ilineros están Ilenos de jaulas
apiladas y las aves no pueden
moverse de un lugar que puede
tener unas condiciones ambien-
tales inadecuadas. EI objetivo
del estudio era investigar los
sistemas de aireación y la dis-
tribución de la temperatura y la
velocidad del aire resultantes,
bajo condiciones controladas de
tiempo frío en una cámara y en
un gallinero comercial de pone-
doras en jaulas.

Resultados específicos

I. Distribución de la tempe-
ratura durante operaciones en
tiempo frio. ( La diferencia de
temperatura entre el interior y
el exterior era de 13,9° C a
23,3° C. )

A) La mínima distribución
de temperatura a través de la
cámara se conseguía con una
admisión de aire dirigida verti-
ca/mente a velocidades de ad-

misión relativamente altas, de
183 m/min. y superiores.

B) La mayor variación de
temperatura a través de la cá-
mara resultaba de una admisión
de aire dirigida vertica/mente a
velocidades bajas de admisión
de 61 a 91,5 m/min. e inferiores.

C) La admisión de aire diri-
gida horizonta/mente a diversas
velocidades de admisión no se
mostró tan satisfactoria en mi-
nimizar la variación de tempera-
tura como lo hizo la admisión
del aire dirigida vertica/mente a
altas velocidades de admisión.

D) La entrada de aire en di-
rección horizontal a velocidades
moderadas de 122 a 183 m/min.
provocaba menos variación de
temperatura a través de la cá-
mara que la entrada de aire en
dirección también horizontal a
velocidades más altas o más
bajas.

II. Distribución de la veloci-
dad de/ aire durante operacio-
nes en tiempo frío. ( La diferen-
cia de temperatura entre el inte-
rior y el exterior era de 13,9 a
23,3° C ) .
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tes y unas temperaturas de aire
más bajas en la fila superior de
jaulas.

D) EI aire que entraba, en
dirección horizontal, a velocidad
más baja (61 m/min.) en el ga-
Ilinero comercial caía inmedia-
tamente al suelo entre la prime-
ra fila de jaulas y la pared y su-
ministraba una velocidad del

aire más alta, pero no insatis-
factoria en el piso más bajo de
jaulas. Bajo condiciones simila-
res de admisión de aire, la co-
rriente de aire bajo las jaulas
era algo más turbulenta en el
gallinero comercial que en la
cámara de investigación, a cau-
sa de los excrementos acumu-
lados en los fosos.

Luz y oscuridad

Efecto de los ciclos luz-oscuridad de longitud
variable sobre la puesta de huevos en gallinas

S. Fox
Departamento de Agricultura

Universidad de Reading (G. B.)

Se han realizado experimen-
tos con gallinas ponedoras con-
servadas en jaulas individuales
en un gallinero en el que se h^i
excluido por completo la luz na-
tural. EI gallinero se ha dividido
en 24 habitaciones, en cada una
de las cuales se acomodan 24
jaulas. Cada jaula está provista
de un dispositivo automático
que registra la hora en que se
pone cada huevo. Se han utili-
zado ciclos de luz/oscuridad de
21, 23, 24, 25, 26 y 27 horas, y

se ha examinado también el
efecto de variar la relación en-
tre luz y oscuridad en un ciclo
de 24 horas. Las aves se han
mantenido también bajo ilumi-
nación continua, con un progra-
ma de alimentación y recogida
de huevos irregular, para estu-
diar el modelo de puesta en una
situación en la que se eliminan
todos los ritmos ambientales.
En la mayoría de los experimen-
tos las aves se han expuesto a
ciclos distintos de las 24 horas

ILUMINACION EN LA CRIA DE PAVOS

Efecto de la edad respecto a la
iluminación y la intensidad de la luz

en la reproducción del pavo
M. G. McCartney

Se alojaron hembras de pavo
L^irge White en compartimentos
(12 aves en cada uno), por gru-
pos de 24, 28 y 32 semanas d2
edad, que recibían una ilumina-
ción artificial de 15 horas dia-
rias. En compartimentos dupli-
cados para c^ida grupo de edad
se administraba una intensidad

Department of Poultry Science. Univer-
sity of Georgia. Athens, Georgia 30601

de luz de 1,5 bujías/pie y de 3,0
bujías/pie, respectivamente. Se
tomaron datos sobre la produc-
ción de huevos durante un pe-
ríodo de 20 semanas y sobre la
fertilidad e incubabilidad duran-
te un período de 16 semanas en
dos de los ensayos, y en un ter-
cer ensayo solamente durante

por primera vez durante el pe-
ríodo de puesta, pero nunca se
sometió en los experimentos co-
rrientes a los pollos desde un
día de edad a un crecimiento
con ciclos luz/oscuridad que no
fueran de 24 horas.

Los resultados que se presen-
tan muestran que el tiempo de
puesta de huevo es influido fuer-
temente por el modelo luz/os-
curidad a que se somete al ave.
Existen cambios agudos en el
intervalo medio entre puestas y
en el tiempo de agarre como
consecuencia de un cambio en
el ciclo luz/oscuridad. EI efecto
de la longitud del ciclo en la
frecuencia media de puesta de
huevos es mucho menor, de for-
m^^ que el efecto principal de
estos tratamientos no usuales es
distribuir un número similar de
huevos según un modelo dífe-
rente. Existe la evidencia de que
algunas aves tienen una caden-
cia ligeramente mejor que cada
24 horas. Esta capacidad se po-
ne de relieve cuando se utilizan
ciclos luz/oscuridad de menos
de 24 horas o iluminación con-
tinua, pero no con ciclos luz/
oscuridad de 24 horas.

Se discutirá las implicaciones
de estos resultados para los avi-
cultores con gallineros total-
mente cerrados o para quienes
se dedican a la cría de aves.
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un período de 12 semanas para
producción de huevos.

En las hembras de la misma
fecha de eclosión, pero ilumina-
das en diferentes fechas, las ilu-
minadas a!as 24 semanas de
edad producían un 24 por 100
más de huevos que las ilumina-
das a las 32 semanas de edad.
En las hembras de di`rerentes fe-
chas de eclosión e iluminadas
en la misma fecha, las ilumina-
das a las 32 semanas de edad
producían 29 y 36 por 100 más
huevos, en dos ensayos, que las
iluminad^rs a las 24 semanas de
edad. Esta diferencia en !a pro-
ducción de huevos estaba apa-
rentemente re'aciorada a efec-
tos estacionales durante e! p°-
ríodo productivo, más bien que
a la fecha de ec!o^ión o edad
en el momento de la i!umina-
ción. La fertilidad, por lo tanto,

tendió a ser mejor para las hem-
b; as ifuminadas a la edad más
aJanzada, prescindiendo de las
fechas de eclosión y da i^umina-
ci^n, mientras que la incubabili-
dad no parecía estar aiectada
por estos factores. No se encon-
t aron efectos consistentes de la
intensidad de luz sobre la pro-
ducción de huevos, iertilidad o
incubabilidad que pudieran es-
tar re!acionados a la fecha de
ec!osión o ir,tensidad luminosa.

La cor^clusión obtenida es
^ue ^e obtiene e! mejor rendi-
mier^to productivo cuando s^
i;umina a ias pavas a las 32 se-
mar^as de edad. Los resuftados
indic^rn también que fa intensi-
dad de la luz dentro de los lími-
tes uti!izados er, estos ensayos
no tiene efecto sobre la repro-
ducción.

para reducir los costes de pro-
ducción.

Actuaimente en California,
aproximadamente el 25 por 100
de los 38 millones de ponedo-
ras existentes en e! Estado se
las ha forzado a!a muda y a
otro 7 por 100 se e^tá en proce-
^o de haoerlo.

Se han recogido datos de seis
^rños de experiencias prácticas
al objeto de va'orar la muda for-
zada como práctica de manejo
y para desarrollar técnicas más
perfeccionadas para su ^rpiica-
ci^n. En un e^tudio para com-
parar métodos de iniciación de
!a muda se uti'izaron nueve pYo-
c^dimientos di^tintos, que com-
prendían el retiro o limitación
de alimento y/o agua, raciones
de b^r;a den^idad y drogas.

Los resultados revelaron pro-
fundas di're^encias en sencillez
de procedimiento, modelo de
producción de huevos, coste y
cantidad del pien^o consumido,
pérdida de peso co^poral, p^o-
m^dio d.e recuperación del peso
y cantidad de huevos puestos
durante el período de la muda.

No se apreciaron diferencias
en la producción total de hue-
vos durante 46 ^emanas de
puesta o en el tamaño o calidad
del huevo o en !a morta!idad.

S^ encontró que e! tiempo
necesario para alcanzar el 50
por 100 de la producción, des-
pués de iniciada ia muda, me-
diante los procedimientos em-
pleados en los ranchos más co-
merciales osci^aba entre las sie-
te y 'as nueve semanas.

Para determinar el efecto que
ejerce la dur^rción del descan^o
^obre la producción subsi^uien-
te ^e e`ectuaron experim^nto^,
en los cua!es se redujeron !os
aiimentos durante diez día"
dándose a continuación una
dieta de arano en libre servicio
( ^orgo triturado) durante un
período que osci • ó ent^e cero y
cuat;o ^errar,as, antes de qu^
l^ra ave^ retornaran a su cotidia^
na dieta de mezcla para pone-
doras, la cual contenía un 17
por 100 de proteínas. Los gru-
po.^ que no recibieron grano af-
canzaron el 50 por 100 de la
producción, dentro de las seis
semanas ^iguientes ^r la inicia-
ción de la muda; aquellos que
recibieron sorgo durante cuat^o

LA MUDA FORZADA

Ensayos de prácticas de muda forzada y
resultados en gallinas ponedaras comerciales

M. H. Swanson y D. D. Bell
Servicio de Extensión Agraria

Universidad de California (U. S. A.)

En los archivos puede verse
que la muda forzada se practi-
có por primera vez, en escala
reducida, en los Estados Uni-
dos, hacia 1930.

En los últimos años, los pre-
cios inferiores a los que se coti-
zan las aves y los huevos han
estimulado el interés en la mu-
da forzada como un sistema
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semanas retornaron a este nivel
de producción en la octava se-
mana.

Los porcentajes de produc-
ción, gallina-día, durante las
primeras diez semanas de pues-
ta eran inversamente proporcio-
nales a la cantidad de sorgo
consumido antes de retornar al
pienso para ponedoras; mientras
que la producción de huevos
durante las últimas 10 semanas
del período de 40 semanas de
puesta era directamente propor-
cional a la cantidad de grano
consumido.

Los porcentajes de produc-
ción de huevos de 36 grupos,
durante su primer año de pues-
ta, se compararon, sobre base
mensual, con las anotaciones
de estos mismos grupos des-
pués de haber sido forzados a
la muda. Una vez alcanzado el
50 por 100 de la producción, las
diferencias mensuales a favor
del año-pollita no sobrepasaron

el 11 por ib0. En un período de
diez meses el porcentaje men-
sual de puesta de los grupos
forzados a la muda estaba en
8,3 puntos por debajo del por-
centaje año-pollita. Los porcen-
tajes de producción del segun-
do año se hallaban por lo gene-
ral bastante íntimamente rela-
cionados con la actuación del
primer año. Los máximos de
producción después de una mu-
da forzada se encontraban en
general entre el 70-75 por 100.

En el estudio de seis grupos
comerciales realizado durante
tres años, la calidad de la albú-
mina, así como los valores del
grosor y dureza de la cáscara,
retornaron todos ellos, después
de una muda, a valores simila-
res a los que poseen las polli-
tas de 10-12 meses de ed^id en
estos grupos.

EI porcentaje del descenso en
la calidad fue similar al del pri-
mer año de puesta.

LA DENSIDAD EN LOS GALLINEROS

Densidades de población y tamaño de las
bandadas en su relación con la cría sobre suelo

de paja de pollitas jóvenes
R. G. Wells

Unidad Experimental de la Junta de
Marketing para la Promoción del Huevo
en el Reino Unido. Edgmond, Newport,

Shropshire (Inglaterra)

Un análisis preliminar esta-
blece la escasez de irrforma-
ción fidedigna sobre el prob'e-
ma de la existencia de di^posi-
tivos óptimos para la repob'a-
ción de pollitas jóvenes de sus-
titución, así como I^is notab'es
diferencias de opinión ent^e los
granjeros avíco:as a ese res-
p2cto.

Se describen dos experimen-
tos:

1. Se criaron 6.400 híbridos
de peso ligero de tipo comer-
cial sobre suelo de paja, en con-
diciones de medio ambiente so-
metido a control con disponibili-
dades de espacio de 0,070,

0,093, 0,139 y 0,186 metros cua-
drados por pollita, manteniéndo-
se constante el núrnero total de
unidades (4C0 aves por galli-
nero).

2. Se criaeon 9.6C0 unidade^
de la misma raza de f;íbri^;os en
condiciones ambi^ntales muy
semejantes, en bandadas de
400, 800 y 1.2C0 a^es por galli-
nero, manteniéndoce una cons-
tante de espacio di:^ponib!e
equiva!ente a 0,093 metros cua-
drados por ave.

Los registros cstablecidos du-
rante el período de crianza de-
mo^traron que tales tratarnien-
tos tenían muy poca influenci^i
o bien ninguna, en absoluto, en
el índice de crecimiento, con^u-
mo alimenticio o mortalidad de
las pollitas, si bien se reflejó
una tendencia hacia un empeo-
ramiento en la calidad de las
aves, a juzgar por su grado de
plumaje, coincidente con el
aumento en la densidad de po-
blación o el tamaño de las ban-
dadas.

En el momento de la puesta
(18 semanas de edad ), se trans-
firió a aproximadamnte la mitad
de las aves a jaulas dispuestas
en batería, y a la otra mitad a
casillas ponedoras sobre suelo
profundo de paj^i, Ilevándose un
registro, por un período de 52
semanas, del número de huevos
puestos, su tamaño y su cali-
dad, así como del consumo de
alimentos, mortalidad y aumento
de peso corporal.

Las diversas densidades de
población aplicadas durante el
período de crianza no ejercieron
un efecto importante sobre la
capacidad ponedora de las
aves. Se Ilegó, pues, a la con-
c^usión de qu^, dadas las con-
dicionss ambier^ta"es de este
expe. imento, fa cría en densida-
des mayoi es de pob:ación pro-
ducía beneficios financieoos in-
di^cutibles, es decir, aumento
en !a producción de pollitas con
pue^tas ^atiJ`actorias, reduc-
ción de costos por ave, tradu-
cic!a en menor gasto de mano
de obr a y en^r►+ía y carencia de
con: umo extra de !uz, desgra-
vaci^n d^l impuesto sebre la
propiedad, a^í como disminu-
ción de fa prima de seguro y
depreciación del local.

EI tamaño o extensión de la
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bandada utilizado durante la
cría pareció ejercer cierto efec-
to en los índices de frecuencia
de las puestas subsiguientes.
En particular, las aves de las
bandadas más numerosas solían
producir huevos mayores, y
cuando estaban alojadas sobre
suelos de p^ija profunda, solían
ingerir cantidades mayores de
alim2ntos que las aves de las
bandadas más pequeñas. Las
diferencias en la producción d°
huevos no resultaron significa-
tivas desde el punto de vista es-
tadístico, si bien en las casillas

provistas de paja profunda, con-
trariamente a la posición en las
baterías, se manifestaba una re-
lación negativa entre el número
de huevos producidos y la ex-
tensión anterior de las banda-
das. La valoración económica
de estas curvas de producción
no reveló una tendencia deter-
minada, siendo únicamente de
destacar que las aves criadas en
número de 1.200 por gallinero
rindieron beneficios relativa-
mente bajos al ser subsiguien-
temente transferidas a casillas
de paja profunda.

y aplicada y las especies que se
emplean normalmente en estas
investigaciones son pollos, pa-
vos, codornices y faisanes.

Se están Ilevando a cabo en
Beltsville estudios genéticos re-
lacionados con la naturaleza y
herencia de resistencia celular
genética al virus de leucosis lin-
foidea. Los estudios citogenéti-
cos se Ilevan a cabo para obte-
ner información básica y acla-
ración de la genética avícola y
partenogénesis. Los estudios de
fisiología se ocupan de los as-
pectos básicos de la fisiología
de la reproducción avícola.
También continúan los estudios
sobre las causas de la parteno-
génesis. Los estudios de nutri-
ción incluyen la investigación
del papel del ácido lino!éico so-
bre la reproducción, incluyendo
la producción de huevos, ferti-
lid^rd e incubabilidad. Se en-
cuentran también en estudio las
necesidades de proteínas y ami-
noácidos para conseguir un cre-
cimiento y reproducción ade-
cuados. Además, se realizan in-
vestigaciones sobre pesticidas y
tratamiento del desperdicio de
las aves.

La Rama de Investigación Aví-
cola de Beltsville también se en-
carga de los planes de mejoras
de pavos y poltos, planes que
están pensados para controlar
I^ts enfermedades diseminadas
por las incubadoras. Otra par-
te importante del programa con-
siste en los análisis estadísti-
cos y publicación de los resul-
tados de las pruebas de produc-
ción de huevos en muestras al
azar en Estados Unidos y Ca-
nadá.

Más de una tercera parte del
personal y los fondos utilizados
para la investigación de produc-
ción avícola e^tán asignados a
los importantes problemas de la
leucosis avícola, incluyendo la
leucosis linfoidea y los ^índro-
mes de la enfermedad de Marek.
Los trabajos se Ilevan a cabo
en Beltsville, en East Lansing
( E^tado de Michigan) y en co-
operación con más de un^r do-
cena de otras agencias federa-
les, estatales o comerciaies si-
tuadas en distintas partes de los
Estados Unidos y bajo el pro-
yecto PL-480. Las investigacio-
nes sobre la leucosis avícola es-

EI problema del amoniaco

Un procedimiento práctico para definir el con-
tenido de am oniaco en el aire de los gallineros

A. Asaj
(Yugoslavia)

EI autor presenta sus expe-
riencias en la aplicación de pa-
peles indicadores de bromocre-
sol púrpura para detectar el
amoniaco en la atmósfera de los
gallineros. Las investigaciones
se Ilevaron a cabo en instala-
ciones avícolas de la República
Socialista de Croacia en el pe-
ríodo 1964-1969. Sobre las ba-
ses de las concentraciones de
amoniaco fijadas y los análisis
microclimáticos paralelamente
realizados, se sugiere como lí-
mite máximo de ambiente sano

un 0,01 por 100 en volumen de
amoniaco en el aire. Esto se
refiere especialmente a aloja-
mientos con cama profunda. EI
punto principal no es el posible
límite tóxico, sino el umbral sa-
nitario que supone la garantía
de un bajo nivel de otros agen-
tes de contaminación del aire,
en particular microorganismos
y polvo.

Los gallineros con un nivel
bajo de amoniaco en el aire es-
tán, en general, bien ventilados.

LA INVESTIGACION

Investigación sobre la producción
de aves en el Departamento de
agricultura de los Estados Unidos

C^ W. Hess
Departamento de Agricultura de los
Es:ados Unidos. A. R. S. Belstville,

Maryland 20705

La investigación sobre la pro- la ciudad de Be{tsville ( Estado
ducción avícola en el Departa- de Maryland) y en siete esta-
mento de Agricu^tura de Esta- ciones distribuidas por todo el
dos Unidos se Ileva a cabo en país. La investigación es básica
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tán dirigidas a su control y pre-
vención. Incluye estudios bási-
cos y aplicados en virología, pa-
tología, inmunología, epizootio-
logía y genética. En la actuali-
dad, aproximad<<mente el 75 por
100 del esfuerzo investigador es-
tá dirigido a la enfermedad de
Marek y el 25 por 100 a la leu-
cosis linfoidea avícola.

Las estaciones sobre el terre-
no incluyen el proyecto sobre
anatomía avícola, sobre lo que

se va a publicar una monogra-
fía acerca del sistema integu-
mentario de los pollos, pavos,
patos, palomos y codornices. Se
están Ilevando a cabo seleccio-
nes para mejorar la resistencia
y susceptibilidad a la enferme-
dad de Newcastle y estudios so-
bre los cambios endocrinológi-
cos debidos a tensiones. A la
vez, se Ilevan a efecto estudios
ambientales para determinar los
efectos de factores, tales como

LA GENETICA EN RUSIA

Tendencias en los problemas relativos a la
futura especialización de las líneas avícolas

En la presente fase de des-
arrollo de la industria avícola,
caracterizada por un amplio
empleo de progenies cruzadas
de líneas intrarraciales, la ma-
yoría de ellas sintéticas, pue-
den establecerse tres niveles
de productividad:

a) Productividad promedio
de las aves de las líneas y de
los cruces según registros de
tests nacionales.

b) Productividad promedio

E. E. Penionzhkevitch

Instituto Nacional de Tecnología e In-
vestigación Aviar. Zagorsk, región de

Moscú ( U. R. S. S. )

registrada por la industria en di-
ferentes países.

c) Productividad máxima de
grupos relativamente pequeños
de aves dentro de las líneas y de
los cruces indicada en los nú-
meros a mano derecha de la
curva de variación de la produc-
tividad y caracterizada por una
b^ija variabilidad.

Los resultados de los tests na-
cionales en diferentes países en
1965 y en 1966 mostraron que

la temperatura, enfermedad, ais-
lamiento, ventilación, nutrición y
cantidad de e:,pacio sobre la
producción agrícola. En dos lu-
gares distintos se Ilevan a cabo
investigaciones ^obre genética
cuantitativa, en cooper<<ción con
las estaciones experimentales
del Estado. En uno de estos pun-
tos se pone el énfasis principal
en los problemas de producción
de huevos, y en el otro, el de la
producción de carne. En ambos
lugares se mantienen pob:acio-
nes criadas ^^1 azar y son utili-
zadas ampliamente por los in-
vestigadores como ganado base
y de control. Además, en un
nuevo laboratorio tienen lugar
estudios sobre los factores de
producción que afectan a la ca-
lidad del producto.

Las investigaciones por con-
trato con la Universidad del Es-
tado de Ohio están destinadas
a examinar la incidencia de los
residuos de pesticidas en los
forrajes, y de esta forma deter-
minar el residuo inevitable que
se tiene que esperar. Este estu-
dio se efectúa sobre el maíz, al-
falfa, grasa, soja y harina de
pescado.

la producción avícola de algu-
nas de las líneas más común-
mente empleadas se sitúa más
o menos entre 223 y 251, y la de
los híbridos, entre 225 y 282.

EI análisis de los resultados
de estos tests durante los cua-
tro o cinco últimos años no re-
vela un aumento significativo en
la producción de ponedoras de
líneas modernas y de sus cru-
ces.

La producción anual prome-
dio de huevos por ponedora en
países con una industria des-
arrollada es del orden entre 170
y 237, lo que significa que la di-
ferencia entre los resultados na-
cionales promedio y los resulta-
dos de los tests nacionales es
de alrededor 50 ó 70 huevos.
Las líneas y los cruces moder-
nos pueden contribuir al incre-
mento del potencial nacional de
producción de I<<s ponedoras
en el referido número de hue-
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vos, con tal de que las condi-
ciones alimenticias y ambienta-
les sean las adecuadas para
provocar rendimientos más ele-
vados.

Las dificultades considerables
que algunos técnicos en gené-
tica experimentan al intentar ele-
var el ya elevado índice de pro-
ductividad de las cepas y de los
cruces modernos inducen a al-
gunos a pretender que ya se ha
logrado alcanzar un límite cier-

to a este respecto. Si bien no
descontamos la posibilidad de
elaborar nuevos métodos de se-
lección más eficaces, resulta di-
fícil coincidir en la opinión de
que ya se han agotado todas las
posibilidades genéticas de pro-
ducir aves de mayor rendimien-
to. Este punto de vista se basa,
sobre todo, en la presencia de
hasta 3.600 ovocitos, de los cua-
les solamente 1.500 se transfor-
man en ponedoras modelos al
formarse los huevos. No puede
excluirse la posibilidad de ulte-
riores éxitos en el campo de la
genética con un número toda-
vía mayor de ovocitos, si bien
incluso hoy en día, las ponedo-
ras individuales de las líneas
modernas exhiben un alto índi-
ce de productividad de 300 a
365 huevos en un año. Estos
grupos de aves, si bien insignifi-
cantes en número, pueden ser-
vir de base para la formación
de nuevas líneas de alto valor.

aconsejable continuar simultá-
neamente la investigación ge-
nética de posibilidades para la
creación de nuevas líneas pro-
metedoras a partir de aves de-
rivadas de cruces y de líneas de
aves que hayan sido sometidas
a un proceso de selección.

En el estado actual, la ulterior
especialización de la dirección
de la productividad de las lí-
neas criadas asume una aumen-
tativa significación económica.

A este respecto, es aconsejable
realizar investigaciones para la
adopción de métodos eficaces
desde el punto de vista genéti-
co, tendentes a la creación de
líneas de ponedoras, sobre la

base de poblaciones con carac-
teres poligénicos de correlación
negativa, tales como, por ejem-
plo, peso elevado del huevo
-elevada producción-, bajo
peso en vivo. Esas líneas garan-
tizarían una buena conversión,
haciendo posible ei aumento del
número de aves por pie cua-
drado.

Así, el nuevo genotipo exhi-
birá un índice de tensión de
producción de h u e v o s (que
calculamos como el resultado
del peso total de huevos en gra-
mos dividido por el peso vivo
en gramos), que será un 80,7
por 100 mayor que en las aves
de líneas modernas. Para ase-
rar sobre una base genética mé-
todos eficientes de selección,
con un estudio simultáneo de
las peculiaridades psicológicas
de las nuevas aves de alto ren-
dimiento, con vista a dotarlas
de tales condiciones de alimen-
tación y otros factores exóge-
nos (microclima) que estimulen
una alta productividad en los
genotipos creados.

La creación de nuevas líneas
notablemente productivas, así
como de cruces adecuados, de-
berá buscarse, en primer lugar,
en crías que no hayan sido so-
metidas a un proceso de selec-
ción, cuya productividad sea re-
lativamente baja, pero que po-
sean una gran variedad de ca-
racteres productivos que se
presten a grandes oportunida-
des de selección y cruce. Es

EL PRECIO DE LOS HUEVOS

MEJORA DEL SISTEMA DE lOS PRECIOS BASICOS
DE LOS HUEVOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

La mayoría de los precios de
los huevos a nivel de productor
y mayorista se determinan, en
los Estados Unidos, mediante la
aplicación de tarifas diferencia-
les (diferentials) a los precios
base. Estas tarifas diferenciales
se establecen por negociación
y están influidas por variables,
tafes como situación, cantidad,
calidad, riesgo y poder de ne-
gociación.

EI uso de precios base y ta-
rifas diferenciales ha sido una
práctica establecida en el co-
mercio de los huevos durante
muchos años. EI fundamento del

G. C. Masters
U. S. Department of Agricultre. Econo-
mic Research Service. Agricultural
Economics Department. University of

Georgia

uso de un sistema tal para la
formación de los precios es que
existe un mercado nacional pa-
ra los huevos y que los precios
en los diferentes puntos varían
de acuerdo con los costos apro-
ximados de traslado del produc-
to entre diferentes puntos (in-
cluyendo costos de transporte,
negociación, pérdidas de cali-
dad y otros factores). Los hue-
vos son un producto relativa-
mente homogéneo y hay pocas
barreras en el flujo de esta mer-
cancía entre los distintos mer-
cados.

EI problema considerado en
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este informe es la mejora del
sistema de fijación del precio
base de los huevos. EI sistema
actual de fijación del precio ba-
se se ha sometido a críticas cre-
cientes en la década pasada.
Una de las críticas es que el sis-
tema está sujeto a manipula-
ción. Otra crítica es que no re-
fleja el verdadero valor de to-
dos los tamaños y calidades del
producto en todos los merca-
dos. Estas críticas apuntan a dos
cuestiones específicas:

1. ^Cómo deberían estruc-
turarse las técnicas para el es-
tablecimiento de los precios ba-
se y las tarifas diferenciales?

2. ^Se necesita, en los Es-
tados Unidos, más de un precio
base?

Los sistemas que se sugieren
para la formación de los pre-
cios base son por cotización de
un informador privado, por co-
mité y por computador. Cada
uno de estos sistemas podía es-
tructurarse de modo que sea
aceptable para todo el sector,
conceda protección contra cual-
quier tipo de manipulación, sea
eficiente y establezca precios
próximos al equilibrio.

Para la fijación de precios
base próximos al equilibrio pue-
de utilizarse este modelo: Los
miembros de las organizaciones
de comercio informan del nú-
mero de cajas que pueden ne-
cesitar vender o comprar, e in-
tentan el intercambio de huevos
dentro de los mercados locales
para evitar la Ilegada de volú-
menes superiores de producto
a los mercados centrales, pun-
tos donde ejercen una influen-
cia depresiva sobre los precios.
La posición acumulativa grande
o pequeña de estos embalado-
res puede utilizarse en el mo-
delo para indicar la dirección y
la intensidad aproximada de
cambio de precio necesaria pa-
ra acercarse al equilibrio.

EI número de puntos de pre-
cio base necesarios en los Es-
tados Unidos depende de cómo
se ajusten las tarifas diferencia-
les para reflajar los cambios en
los costos de traslado, o los
cambios de las condiciones de
déficit o exceso. Las tarifas di-
ferenciales en las zonas defici-
tarias deben ser superiores a los
de las zonas excedentarias en

una cantidad igual a los costos
de traslado entre dichas zonas.
Cuando una zona cambie de de-
ficitaria a excedentaria, o vice-
versa, deben cambiarse las ta-
rifas diferenciales para que se
refleje esta situación. Los fallos
de ajuste en las tarifas di^eren-
ciales cuando estas condiciones
cambian tienen como resuítado
un exceso o escasez de pro-
ducto en el punto mal ajustado.

Si las tarifas diferenciales es-
tuvieran siempre ajustadas, de
modo que reflejaran los costos
de traslado necesarios para
crear un equilibrio espacial en
los mercados, bastaría entonces
un solo punto de precio base.
Algunas zonas pueden ser zo-
nas excedentarias la mayor par-
te del tiempo, pero producir me-
nos de uno o más tamaños de
los que consumen en un perío-
do específico de tiempo. Cuan-
do esto sucede, si la tarifa di-
ferencial no está ajustada para
que el precio en dicha zona se
eleve lo suficiente para incre-
mentar el comercio de huevos

hacía ella, indudablemente se
producirá una situación de es-
casez de producto.

Parte de la eficiencia de la
formación de precios base se
perdería si las tarifas diferencia-
let exigieran cambios frecuen-
tes. Así la decisión está en te-
ner numerosos precios base que
reflejen la situación de diferen-
tes mercados específicos para
que sean necesarios pocos ajus-
tes en las tarifas diferenciales,
o en tener un precio base que
exigiría más ajustes en las tari-
fas diferenciales.

LA ORGANIZACION EN RUSIA

la organización de la producción avícola
en la U. R. S. S. sobre una base industrial

l. K. Saveliev y L. T. Baby

La Ptitseprom URSS y el Instituto de
Investigación y Tecnología Avícola de

la URSS

Las factorías avícolas, las
granjas avícolas estatales y las
grandes explotaciones avícolas,
tanto en sistema de colectividad
como estatales, constituyen la
base para la avicultura con fi-
nes comerciales en la Unión So-
viética. Todos los procedimien-
tos establecidos para ello tienen
como base su industrialización
y constituyen la fuente principal
de suministros para las compras
que efectúa el Estado de los
productos avícolas.

La industrialización de la cría
de aves posee grandes ventajas
y tiene como claro exponente su
concentración y especialización,
la uniformidad de su producción

anual, la eficaz utilización de las
aves, su alimento y los medios
para obtener una producción
eficiente. EI sistema de la cría
de aves sobre una base indus-
trial requiere gran cantidad de
selecciones y de condiciones
genéticas, con granjas de re-
producción, factorías avícolas,
granjas estatales avícolas, gran-
jas comerciales de incubación
y grandes explotaciones avíco-
las mecanizadas, tanto en las
granjas colectivas como en las
estatales.

Los resultados de la industria
avícola en la U. R. S. S. durante
los años 1964 a 1968 demues-
tran que el empleo de procedi-
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mientos avícolas en gran escala
aportan un incremento en la
producción de aves y mayores
beneficios. E^to ú;timo es el re-
sultado de un perfecto ciclo de
producción, el emp;eo de pien-
sos compuestos equilibrados, la
selección de aves reproducto-
ras, el grado de mecanización
y la clase de los materiales de
construcción empleados, que
han de estar basados en los da-
tos recogidos de las más recien-
tes investigaciones y la tecnolo-
gía más avanzada, así como
también la venta del producto,
que se hace directamente a las
tiendas y a los precios para de-
tallistas, fijados por el Estado
conforme a contratos.

La eficiencia de la industria-
lización de la cría de aves po-
dría quedar plenamente de ma-
nifiesto en varias de las mejores
factorías avícolas. Por ejemplo,
en la factoría avícola Tallin ( Es-
tonia SRR) la producción de
huevos durante el período com-
prendido entre los años 1964 y
1968 se elevó desde los 9,1 has-
ta los 41,2 millones de huevos,
o sea, 4,5 veces más, mejorán-
dose el nivel anual de puestas
de 178,1 a 258,6 huevos, con
una disminución en el consumo
de alimentos concentrados por
cada 10 huevos de 2,5 a 1,8 ki-
los. Durante el período citado
los beneficios de esta explota-
ción avícola aumentaron de
303.000 a 1.885.000 rublos, es
decir, más de seis veces, con
un aumento en el nivel de ren-
tabilidad en la cría de aves del
35,2 al 64,9 por 100.

En la factoría avícola de Zhi-
►^ulev ( región de Kuibyshev
RSFSR) durante el período com-
prendido entre 1964 y 1968, el
número de gallinas aumentó de
258.000 a 493.000, subiendo,
por otra parte, la producción to-
tal de huevos de 44 a 113,8 mi-
Ilones. En 1968 la producción
de huevos por cada ponedora
al año dio un promedio de 252
huevos, con un precio de costo
de 47,8 rublos por cada 1.000
huevos. Los beneficios anuales
de la explotación se elevaron
de 841.000 a 4.393.000 rublos,
es decir, más de cinco veces.

EI ciclo de producción, tanto
de las explotaciones avícolas
colectivas como de las granjas
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estatales en general, es incom-
pleto, y es por ello que tengan
que comprar aves jóvenes a
las incubadoras comerciales del
Estado y así poder vender aves
vivas a los mataderos estatales.
La capacidad de producción de
cada una de las granjas avíco-
las depende en gran parte de
las cosechas de forrajes que ob-
tienen estas granjas.

Las explotaciones avícolas
son económicamente rentables
si se las dirige eficazmente y
se emplean métodos avanzados
para la alimentación de las
aves, lo cual constituye un ele-
mento indispensable de la pro-
ducción, tanto en las granjas
colectivas como en las estata-
les. Así, por ejemplo, en la ex-
plotación avícola de la granja
colectiva "Octobris", en la re-
gión de Valsk, Lavia SSR, con
una producción total de más de
siete millones de huevos, obtie-
nen promedios de hasta 254
huevos por ponedora al año. En
la explotación avícola de la
granja colectiva "1.° de Mayo",
distrito de Cherkassky, región
de Cherkassky, la producción de
huevos asciende a 215 y 230
huevos por ponedora-año, con
una producción total de más de
seis millones de huevos. La ex-
plotación comercial, tanto en
las granjas colectivas como en
las estatales, juega un papel im-
portantísimo en la mejora de la
rentabilidad.

Téngase además en cuenta
que gran número de aves son
mantenidas y cuidadas indivi-
dualmente por los propios obre-
ros y empleados de las granjas
colectivas y estatales.

Los planes para un futuro
próximo están encaminados a
que la producción de huevos
sea de 50 a 56 billones de hue-
vos, frente a 35,5 billones se-
gún cifras del año 1968. La pro-
ducción de carne de aves tiene
que aumentar considerablemen-
te. Para ello se espera lograr
un rápido desarrollo en la indus-
trialización de la cría de aves.
Por consiguiente, debe prestar-
se especial atención a la con-
centración avícola, ia especiali-
zación y la cooperación de las
explotaciones, perfeccionando
la tecnología de producción y
avanzando cuanto se pueda pa-
ra mejorar la reproducción.

EL SUPERMERCADO EN LOS ESTADOS UNIiOS

Innovacienes en la comercialización de los hue-
vos en los supermercados de !os Estados Unidos

Eric C. Oesterle
Universidad de Purdue

A pesar del hecho de que los
huevos juegan un papel princi-
pal en las ventas y beneficios de
los supermercados de los Esta-
dos Unidos, parecen posibles
incrementos sustanciales en di-
chas áreas por medio de la
adopción de técnicas de comer-
cialización de huevos mejoradas
por parte de la industria de los

supermercados. Esto podría dar
origen a un aumento en el con-
sumo total de huevos del 5 por
100.

Los estudios desarrollados en
la Universidad de Purdue de
1966 a 1969 abarcó cincuenta
departamentos de huevería en
los supermercados del Medio
Oeste. Se sometió a proceso en
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un programa de computador,
especia!mente diseñado, los da-
tos, operaciones y financieros
detallados, ventas, ganancia en
dólares por margen bruto, inver-
sión en desp!iegue especial e
inventario de productos de hue-
vería. Se volvieron a comercia-
lizar catorce depaitamentos de
huevería en supermercados, de
acuerdo con los principios de la
estrategia de la comercializa-
ción en autoservicio.

Los re^u(tados de estos estu-
dios pi:oto son notab!es. Cuan-
do se a^licaron por las casas
de preparación de huevos a la
operación diaria del correspon-
diente departamento del ^uper-
mercado, las ventas de hueves
se han elevado en un 35 por
100. La venta diaria en general
del departamento de huevos y
lácteos ha aumentaáo en un 24
por 100.

Los hallazgos básicos de es-
tos estudios son:

1. La gestión de un super-
mercado clasifica los huevos
como un artículo áel depaita-
mento de huevería y lácteos. Sin
embargo, pocos di^ectores de
supermercados pueden dar ci-
fras, aun en términos amplios,
de la contribución de los huevos
a las ventas del departamento
en cuestión, o de los beneficios
del margen bruto, englobando
el papel de los huevos en las

ventas y beneficios del total del
e;;tab!ecimiento. De e^ta forma,
el potencial de huevos es rela-
tivamente desconocido e inex-
plotado a nivel de supermer-
cado.

2. A pesar de que los hue-
vos contribuyen con el 15 por
100 de las ventas del departa-
mento de huevería y lácteos y
con el 15 por 100 de los már-
genes brutos, este producto só-
lo recibe por término medio un
4 por 100 del total de estantería
di^ponib!e. Es frecuente que se
agote !a mercancía. Los costos
de afmacenamiento son excesi-
vamer.te a'tos. Las ventas de
huevos se resienten.

3. EI equipo de despliegue
convencional d^l departamento
de huwería y lácteos de los su-
pe^ mercados anima a colocar
los huevos en e! estante más
bajo. Sin embargo, es de áesear
la co!ocación de fas uniáades
al nivel de la vista, en la venta
en autoservicio si se desea al-
canzar un máximo en las ven-
tas.

En supermercados experimen-
tales, en los que los huevos
a) recibieron espacio de acuer-
do con las ventas, b) se colo-
caron estratégicamente en el
conjunto de productos del de-
partamento de huevería y lác-
teos, c) se co'ocaron en grupos
de acuerdo con el tamaño; d) se

desplegaron en un arreglo en
vertical o de cinta desde el fon-
do de la jaula al nivel de la vis-
ta, las ventas de huevos crecie-
ron el 32 por 100 y las rotacio-
nes del inventario subieron el
30 por 100.

Sin embargo, se apreciaron
diferencias en mercado en la
venta de huevos en los depar-
tamentos de huevería y lácteos
en los que la ^^djudicación de
espacio, la disposición estraté-
gica de las unidades individua-
les y el uso de despliegues ver-
ticales o en cinta se aplicaron
siempre que fue posible para
todos los artículos del departa-
mento de huevería y lácteos.

Estos artículos ofrecen un
desafío al productor de huevos,
cuyo enfoque convencional a
estimular las ventas en los su-
permercados ha sido el de ma-
terial promocional y publicidad
por medios de masas. Aunque
dichos esfuerzos están justifica-
dos, parece tener igual mérito
un programa dirigido hacia la
comercialización real de los
huevos en su departamento. En
forma más básica, este enfoque
pide al gerente de un supermer-
cado que no se preocupe sólo
de aumentar el movimiento de
huevos, sino de aumentar tam-
bién su margen bruto de bene-
ficio por dólar.

En consecuencia, el suminis-
trador de huevos (y también el
productor de los mismos, que
estudia las ventas de producto
y los beneficios para la totalidad
del departamento de huevería y
lácteos, que es consciente del
potencial de las técnicas de
comercialización estratégica en
autoservicios y del equipo de
despliegue que mejor se adap-
ta a estos principios, se benefi-
ciará al aconsejar a los distri-
buidores hasta qué punto se
pueden mejorar las ventas tota-
les con estas técnicas mejor
que dirigiendo sus esfuerzos ex-
clusivamente a los huevos. Pues-
to que los huevos constituyen
una de las ventas destacadas y
de las que logran beneficios en
su departamento, el proveedor
de huevos alcanzará el benefi-
cio a la vez que el distribuidor
que haya respondido a este en-
foque básico.
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CRONICA DE SEVILLA En fomento de la ganadería
AGEMC/A DE DESARROLLO GANADERO

EI convenio que en junio de
1969 firmaran el Estado espa-
ñol y el Banco Mundial, con la
finalidad de incrementar en
nuestro país la producción de
carne de vacuno, se encuentra
ya en plena tarea de^, ealización

Radica en Sevilla la cabecera
de la Agencia de Desarrollo
Ganadero, organismo autónomo
dependiente del Ministerio de
Agricultura y al que correspon-
de canalizar los 3.000 millones
de pesetas, que es el fondo en
común creado por España y el
Banco Mundial a los fines pro-
puestos.

La Agencia despliega su acti-
vidad en la zona del suroeste,
que abarca Sevilla, Córdoba,
Cádiz, Huelva, Badajoz y Cáce-
res. En el Norte influye asimis-
mo sobre la provincia de San-
tander. Los trabajos de la Agen-
cia Ganadera se iniciaron en
enero del presente año.

Como es sabido, no se trata
sólo de proporcionar unos cré-
ditos para estimular el incre-
mento de la producción del ga-
nado vacuno. Su acción es más
profunda porque a través del
equipo de expertos del Banco
Mundial y nacionales encuadra-
dos en ella, al tiempo que se
proporciona el dinero, se im-
plantan nuevas técnicas de
crianza que no están ciertamen-
te en la línea de las prácticas
tradicionales ganaderas. La idea
básica de la mejora ganadera
que se promueve radica en
crear en la explotación unas
condiciones de praderas y pro-
ducción de forrajes, que asegu-
ran una continuidad a lo largo
del año de abundante suminis-
tro de alimento al rebaño, pero
en la línea de máxima econo-
mía de costos.

Son prácticas nuevas que
chocan en ocasiones con las
viejas ideas de nuestros gana-
deros. Y que requieren un es-
fuerzo inicial grande en dinero
y trabajo por parte del empre-
sario.

Pues bien, al cabo de, apro-
ximadamente, nueve meses de
actuación de la Agencia de
Desarrollo Ganadero, ^qué es
lo que se ha hecho? ^Hay ya

algo positivo en su haber? Res-
pondemos a la pregunta con la
^iguiente noticia sobre las acti-
vidades de la Agencia:

EI instrumento de trabajo fun-
damental de la Agencia son los
Ilamados proyectos de transfor-
mación. Consisten en minucio-
sos estudios del estado actual
de la finca y qué obras de in-
fraestructura, mejora de los pas-
tizales naturales, adquisiciones
de ganado, etc., son estimados
técnicamente recomendab'es y
económicamente viables para
alcanzar un incremento de la
rentabilidad de la explotación.

E^tos e:tudios están a cargo
de equipos de ingenieros agró-
nomos, veterinarios y peritos
agríco!as. La ultimación final
del proyecto se alcanza a tra-
vés de unas discusiones con el
propietario de !a finca. Una vez
establecido el común acuerdo,
se fijan los presupuestos y se
eleva la propuesta de concesión
de los créditos correspondien-
tes al Banco de Crédito Agríco-
la o la banca privada-este pun-
to lo decide el empresario-. Y
si se cuenta con las garantías
adecuadas, se le concede has-
ta el 85 por 100 del capital de
inversión y capital circulante es-
tablecido por el proyecto de
mejora en cuestión.

Pues bien: el 30 de septiem-
bre, la Agencia de Desarrollo
Ganadero había ultimado 115
proyectos de mejora y transfor-
mación de fincas de distintas
características, radicadas en
las siete provincias señaladas.
EI importe de las inversiones
presupuestadas se elevaba a la
cifra de 460 millones de pese-
tas. Suponía una superficie in-
fluenciada por la mejora de
50.000 hectáreas.

Parece dPducirse que la
Agencia i,a I^echo un trabajo
notablemente considerable, má-
xime cuando las so!uciones al
problema de adaptación a la
mejora no corresponde a una
plantilla única que se va apli-
cando sucesivamente a las dis-
tintas fincas estudiadas. AI con-
trario, la variedad de soluciones
es grandísima, en función a la
diversidad de sueldos, climato-

logía, disponibilidades de agua
para riegos, tipo de razas de
vacuno que se intenta explotar,
etcétera, etc.

Otra consideración que su-
gieren las cifras anteriores es
que resta aún mucho margen
para agotar las disponibilidades
de fondos de la Agencia Gana-
dera, cifrados, como antes diji-
mos, en 3.000 millones de pese-
tas. Hasta el presente, son unas
400 las solicitudes de ayuda
técnica y financiera recibidas
por la Agencia. Algo más de
una cuarta parte ya en vías de
realización. Pero la Agencia es-
tá en situación de recibir mu-
chas más peticiones por parte
de los empresa^ ios. Creemos
c'arles un buen consejo a quie-
nes de alguna manera se sien-
tan interesados diciendo que
busquen el contacto con los
hombres de la Agercia; sabar
no ocupa espacio, enseña un
viejo refrán castellano. Y pudie-
ran enterarse de algo que les
conviniera. La dirección de la
oficina central de la Agencia de
De^arrollo Ganadero es: Aveni-
da República Argentina, 37, Se-
villa.

No queremos cerrar esta cró-
nica sin recoger un hecho que
hace referencia con los traba-
jos de la Agencia. Es que existe
cierto malestar entre los gana-
deros con proyectos ya ultima-
dos en todos los detalles técni-
cos, porque la efectividad de
la entrega de los fondos conce-
didos a préstamo se difiere más
de lo que ellos desearan. Cree-
mos que también los directivos
de la Agencia de Desarrollo
Ganadero lo lamentan. Se trata
de las consabidas dilaciones de
tipo burocrático que tantas ve-
ces hacen malograr las espe-
ranzas de los agricultores y ga-
naderos. La lentitud del proce-
so de establecer la garantía
hipotecaria del pré^tamo está
haciendo perder mucho tiempo.
Es la causa del ma!estar a que
antes aludimos. Sin embargo,
parece ser que van a buscarse
fórmulas para ace'erar el trámi-
te último en la concesión de los
préstamos. Porque el dinero es-
tá en Madrid (3.000 millones)
y hay ganas de hacerlo circu-
lar.

D. D.
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PARTICIPACION JC^HN DEERE 71
La venta de maquinaria agrícola

Con gran brillantez y asisten-
cia, ha celebrado John Deere
su VII Convención de Concesio-
narios Agrícolas, bajo el lema
"Participación John Deere 71 ".

Concesionarios y altas perso-
nalidades de esta Empresa se
han dado cita para exponer las
directrices de acción que se han
de poner en juego para alcan-
zar en el nuevo ejercicio 70/71
los objetivos comunes.

"Esos objetivos, en beneficio
común, se lograrán mediante la
participación de todos los que
en algún modo forman parte de
la gran familia John Deere", se-
gún palabras de su Consejero
Delegado, don Ricardo Medem
Sanjuán.

Así, John Deer participa en el
desafío que la tremenda compe-
tencia y dificultades actuales
del mercado imponen, lanzando
varios productos, entre ellos un
nuevo tpio de tractor, el JD
1520, de 56 CV., totalmente fa-
bricado en España, Ilegando
con éste, y dentro de la gama
de los Tractores Pro-España, a
alcanzar siete modelos diferen-
tes, que constituyen una línea
amplia, moderna, rentable y
competitiva.

Otros nuevos productos pre-
sentados fueron: dos empaca-
doras, de 10 y 14 toneladas de
capacidad por hora, modelos
JD 219 y JD 221, respectivamen-
te; la segadora acondiciona^^a
JD 486, que trabajando a 8 ki-
lómetros por hora realiza todas
las operaciones previas al em-
pacado; es decir, el segado,
acondicionado e hilerado del
forraje y, por último, también se
anunció el puente de seguridad
o "roll-gard", que conpuntamen-
te con el cinturóon de seguridad
ofrece esta empresa para su
tractor modelo 3120.

AGRICULTURA estuvo pre-
sente en el acto, al que fueron
especialmente invitados los di-

rcctores de las revistas técnicas
agrarias.

Aprovechando esta ocasión
ee mantuvo un cordial diálogo
con los dirigentes de la empre-
^a acerca de la actual cri^is quQ
afecta a la expansión y venta
de maquinaria agríco!a en ge-
neral.

En este co!oquio destacaron
las siguiente puntualizaciones:

- Escasez y endurecimiento
de créditos, que cbliga a /os
agricultores a rsducir sus com-
pras de maquinaria.

- Esfuerzo de financiación
por parte de /as empresas cons-
tructoras en relación a/as pre-
visiones del ll Plan de Des-
arrollo.

- Paradoja en este incum-
plimiento de las previsones en
un sector, como el agrario, que
se tituló prioritario en le P/an.

- Competencia entre las em-
presas.

Premio S. I. N. A.- D I C A S A
para Estudiantes de Facultades
de Veterinaria

EI pasado día 27 se reunió el

Jurado para fallar los premios

SINA-DICASA 1970, creado para

favorecer la formación de los

afumnos de las Facultades de

Veterinaria en su VI Curso, so-

bre el tema propuesto :"Ante-

proyecto de instalación de una

explotación animal", se presen-

taron varios trabajos, otorgán-

dose el primer premio, de 12.000

pe^etas, al titulado "Proyecto

de pisifactoría para 200 Tm. de

truchas variedad arco iris en
Navaluenga (Avila", de! qu^ son

autores don José A. Rodríguez

Zazo, don Antonio Mira Bellón

y don Pedro A García Gonzál2z,

alumnos del Departamento de

Producciones y Economía de la

Facultad de Veterinaria de Ma-

drid, que dirige el Prof. Dr. Sa-
razá. La designación de este

primer premio fue otorgada, por

primer premio fue otorgada por

unanimidad del Jurado com-
puesto por Directivos de dicha

Sociedad Ibérica de Nutrición

Animal y Vocales representan-
tes de la misma en Andaiucía y
Cataluña y de la firma DICASA
EI segundo premio, de 8.000 pe-
^etas, se entregó al proyecto
pre^entado por don Francisco
Almazán Gil sobre "Explotación
de ganado ovino en régimen de
^emiestabulación para la pro-
ducción de carne", realizado en
el Departamento de Produccio-
nes y Economía de la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza, ba-
jo la dirección del Prof. Dr. Oca-
ña. Vista también la calidad de
dos trabajos pre^entados por
alumnos del citado Catedrático
de Zaragoza, don Miguel Puig
Riera, sobre explotación ovina,

y don Pedro Sainz Anadón, con
un estudio sobre "Proyecto
para engorde de terneros a base
de leche artificial, el Jurado
acordó conceder a dichos tra-
bajos dos áccesit de 2.000 pe-
setas , cada uno como premio
a su entusiasmo.
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JORNADAS AVICOLAS DE VARESE
En el mes de junio tuvo lugar

en Varese la diecinueve edición
de las Jornadas Avícolas Inter-
nacionales. Los 150 expositores
de doce países instalados en el
recinto ferial de Villa Ponti fue-
ron visitados por cerca de cua-
renta mil personas interesadas
en la avicultura y por catorce
delegaciones, que imprimieron
a la exposición un elevado rit-
mo mercantil.

Las operaciones se centraron
en especial en las instalaciones
y aparatos para la cría avícola,
alcanzando un buen nivel a pe-
sar de que el momento coyun-
tural por el que pasa la avicul-
tura no era el más adecuado; no
obstante, los avicultores se en-
cuentran en la necesidad de se-
guir los progresos de la técnica
y mantener su posición, que
puede definirse como de van-
guardia, para asegurar una ma-
yor rentabilidad. Esto explica el
ritmo sostenido de las contrata-
ciones, ritmo que se extendió a
los ejemplares ropresentativos
de razas seleccionadas, que fue-
ron vendidos en su totalidad.

EI éxito en operaciones y en
público sirvió a la Cámara de
Comercio de Varese, promotora
y organizadora de la manifesta-
ción, como confirmación de la
validez de la fórmula adoptada,
es decir, feria con abundantes
reuniones de estudio.

En el curso de las Jornadas
se desarrolló un convenio inter-
nacional organizado por la So-
ciedad Italiana para el progreso
de la zootecnia, sobre el tema
"Las organizaciones técnico-
económicas de los operadores
económicos en avicultura y su
incremento en las modernas es-
tructuras nacionales e interna-
cionales". Tomaron parte dele-
gados de doce países, entre
ellos dos de Europa Oriental y
uno de Asia.

Después de una introducción
a cargo del presidente de la Aso-

ciación, se iniciaron las inter-
venciones. La primera, sobre
"Productos agrícolas frente a
las exigencias del mercado",
fue des^rrrollada por el profesor
G. Galizzi, de la Universidad Ca-
tólica de Milán, que se refirió a
la evolución del mercado avíco-
ia en re'ación a las disponibili-
dades financieras y a las varia-
ciones de !os gustos del consu-
midor. EI p^ecio ya no es la base
de la competencia; es necesario
una diferenciación de los pro-
ductos y una amplia acción de
propaganda.

EI doctor F. Catella, secretario
de la Unión Nacional de Avicul-
tura, habló sobre los efectos po-
sitivos y negativos de la inte-
gración de empresas en función
de las dimensiones respectivas
y de la organización productiva.
Sucesivamente analizó los ries-
gos de los contratos de integra-
ción.

La situación de la avicultura
española fue ilustrada por el
profesor Cuenca, de Madrid, que
habló sobre el tema "Las ense-
ñanzas de la gran crisis econó-
mica de la avicultura española
en 1969 y la situación económi-
ca de la avicultura europea. Las
previsiones a!armantes del pa-
sado año sobre el exceso de
producción en relación a las ne-
cesidades del mercado se con-
firmaron. A pesar de haberse
procedido a la exportación y a
la intervención del Estado, las
pérdidas por parte de las em-
presas avíco!as han sido cuan-
tiosas en 1969.

Sueci^ --in`ormó el doctor
Kivimae en su relación sobre
"La influencia de algunos fac-
tores económicos, técnicos y
nutritivos en la producción agrí-
cola"- dispone de una avicul-
tura intensiva organizada racio-
nalmente y adaptada al progre-
so técnico en todos los sentidos,
puesto que la producción de
huevos por ponedora es de unas

trescientas unidades al año, y
para producir un pollo de 1,50
kilogramos de peso bastan sie-
te semanas.

También en Francia -indicó
el señor Martinaud, del Ministe-
rio Francés de Agricultura- la
avicultura se desenvolvía de una
forma desordenada, basada en
las fínanciaciones concedidas
de varias formas por los fabri-
cantes de piensos. EI avicultor
dejó de depender de éstos. EI
Parlamento procedió a una re-
ordenación del ^ector con la ley
del 2 de agosto de 1962, que
creó los "Grupos de producto-
res" con el fin de cónstituir am-
plias unidades económicas re-
gionales de grupos de produc-
tores con fines de control y asis-
tencia técnica. La situación de
tales grupos el 31 de diciembre
de 1969 era la siguiente: 123
para productos avícolas, de lo^
cuales 48 para huevos, 61 para
pollo de carne, tres para cone-
jos, ocho para huevos de incu-
bación y tres para otros produc-
tos. Los "grupos" son "autóno-
mos" si están constituidos so!a-
mente por productores organi-
zados en cooperativas o en so-
ciedades de interés colectivo, o
"integrados" si comprenden a
clientes de fábricas de piensos,
etcétera. Actualmente los gru-
pos reconocidos controlan un
tercio de la producción de pollo
y un cuarto de huevos.
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FRANC/A

LA PRODUCCION AVICOLA

394 000 TONELADA$

350 000 TONELADAS

1958

370 000 TONELADAS

1959

,' ^€^ztrot^>`s

La avicultura constituye la ra-
ma de la producción agrícola
que desde hace unos años ha
conocido las más grandes trans-
formaciones técnicas y econó-
micas. Sector anteriormente de
categoría menor, explotado sin
preocupación de negocio, tien-
de ahora a industrializarse y a
evolucionar hacia una produc-
ción masiva. En el conjunto de
la renta de la producción agrí-
cola, ocupa el tercer puesto.

Ayer todavía tradicionales,
sus estructuras de producción
se han modernizado, acarrean-
do un fuerte aumento de las
cantidades de productos co-
merciafizados y consumidos.

E^ta orientación decisiva no
ha eliminado, ^in embargo, las
empresas artesanas que conti-
núan criando aves de calidad
superior: pollos de Bresse, po-
Ilos de los Landes y varios pro-
ductos de calidad capaces de

i^^ ^riu^n^s
dt^ (azs ^Ttixiez^!s

1960

satisfacer a los más exigentes
gastrónomos.

La puesta en marcha de la
política agríco'a común sitúa a
la producción avícola Prancesa
ante una situación completa-
mente nueva.

Con las fronteras abiertas, el
problema del equilibrio de la
producción con las necesida-
des, por lo tanto con los pre-

MILLONES
DE HUEVOS

TONELADAS

cios, se encuentra ahora am-
pliado a los mismos límites de
la Comunidad Económica Eu-
ropea.

PRODUCCION DE HUEVOS

La producción francesa de
aves y huevos aumentará segu-
ramente en los meses venide-
ros; pero si la de algunos de
los otros asociados de la C.E.E.
tiende a asegurar una parte ca-
da vez más importante de sus
propias necesidades, Europa es
aún ampliamente deficitaria y
Francia puede normalmente en-
contrar salidas de sus produc-
tos. En cuanto ^i! consumo inte-
rior francés, está lejos de haber
alcanzado su punto de satura-
ción.

Teniendo en cuenta e s t a s
perspectivas, determinadas rea-
lizaciones importantes están en
curso, entre las que destacan las
siguientes:

Modernización de /as cade-
nas de mataderos.

Racionalización de los cen-
tros de recogida de huevos.

Mejora de los circuitos de
comercialización.

Definición de normas de cali-
dad, que tendrán por resu/tado
mejorar aún la presentación y
la frescura de los productos.

xsr^
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REINO UNIDO OTRA CREENCIA FALSA ES^ADOS UNIDOS
-

LA INCUBACION P o n e d e r o s e n I a La ^roducción.
EN BOISAS

Según ensayos Ilevados a ca-
bo por el Ministerio de Agricul-
tura del Reino Unido, las pérdi-
das de huevos de pavo durante
el período de incubación ( cuan-
do los huevos deban ser alma-
cenados por más de dos sema-
nas) pueden ser disminuidas
colocándolos en bolsas de plás-
tico. En una de las cinco gran-
jas en que se realizó el experi-
mento no hubo aumento alguno
en el promedio de incubación.
Sin embargo, en las otras cua-
tro los resultados mejoraron de
un 7 a un 10 por 100, además
de un incremento del 2,5 al 13
por 100 de pavipollos de cali-
dad superior. Antes de poner los
huevos en las bolsas de plás-
tico se les dejó enfriar durante
una noche a temperaturas de
12 a 15 grados C.

EI maíz y el nivel ener-

gético de los piensos
EI Instituto de Agricultura de

Loughry, Irlanda del Norte, ha
dado a conocer los resultados
de ensayos en que se demues-
tra que no existe correlación di-
recta alguna entre el consumo
de alimento de las gallinas po-
nedoras y el nivel energético de
la dieta. Doce dietas di;erentes
con cantidades diversas de
maíz, trigo y cebada fueron re-
partidas a unas 1.300 gallinas.
Cuando el contenido energético
de las dietas se elevó en un 20
por 100, la disminución experi-
mentada en el con^umo de pien-
so fue tan sólo de un 6 por 100.
Y aunque la producción de hue-
vos no aumentó al aumentar el
nivel energético de la dieta, se
constató un incremento signifi-
cativo en el tamaño de los mis-
mos en dietas con alto conteni-
do de maíz.

o s c u r l d a d de huevos y aves
Según el Centro Avícola Ex-

perimental de Edimburgo, Esco-
cia, no responde a la realidad
la creencia amp!iamente difun-
dida entre los avicultores de
que las gallinas prefieren poner
los huevos en ponederos situa-
dos en la oscuridad. Tres cuar-
tas partes de las gallinas utili-
zadas p^ira este experimento
estaban acostumbradas a pone-
deros oscuros y continuaron
manifestando su preferencia
por los mismos, aun cuando se

les dio la oportunidad de esco-
ger otros que estaban ilumina-
dos. Sin embargo, pollas a pun-
to de poner por primera vez y,
consiguientemente, sin expe-
riencia de ponederos de ningu-
na clase, prefirieron, en un 70
por 100, los ponederos ilumina-
dos, mientras que el restante
30 por 100 decidió que no había
necesidad alguna de ponede-
ros, dejando sus huevos en el
suelo.

Los agricultores ^imericanos
han aumentado sus ventas de
aves y huevos en unos mil mi-
Ilones de dólares desde 1950.

En 1950, las ventas totales

han sido va!oradas en 2.839 mi-
Ilones de dó;ares. EI va:or de

las ventas en 1968 fue de 3.82G
millones de dól^^tes. Uno de los

resultados estadísticos más im-
portantes es la baja acusada en
el valor de las aves y de los

huevos consumidos en las ex-

plotaciones agrícolas.
EI mayor crecimiento en la

producción se ha producido en
el sector de los pollos. Su valor
total ha pasado de 533 millone^
de dólares, en 1950, a 1.317 mi-
Ilones de dólares, en 1968. EI
valor de los huevos ha crecido
desde 1.579 millones de dó!a-
res a 1.922. Las ventas de pa-
vos se han elevado a lo largo
del mismo período de 266 mi-
Ilones de dó'a;es a 413 millo-
nes.
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la corestía de piensos

LA GALLINAZA, ALIMENTO DE RUMIANTES
Por LAURIE TESTER(*)

Cinco mil gallinas ponedoras
alojadas en baterías son capa-
ces de producir unas 250 tone-
ladas de gallinaza al año, y aun-
que esto debiera constituir un
valioso subproducto y fruto de
adicionales beneficios para el
avicultor, con demasiada fre-
cuencia representa un problema
molesto que viene a complicar
la labor sin proporcionar com-
pensación económica alguna.

Mas una solución que vienen
estudiando cada vez más los
científicos británicos, y que in-
funde optimismo a los aviculto-
res, consiste en secar el estiér-
col e incorporarlo al pienso des-
tinado a la alimentación de ga-
nado vacuno y lanar.

La gallinaza seca es una sus-
tancia friable que no resu'ta ni
difícil ni desagradable de mani-
pular, y que constituye una
fuente proteínica relativamente
rica, como lo demuestra un aná
lisis efectuado por el Ministerio
británico de Agricultura, cuyos

(°`) Corresponsal agrario británico.

resultados se reproducen a con-
tinuación:

Proteína bruta ... ... ... ... 32,7 %
Fibra bruta ... ... ... ... ... 11,9 %
Extracto de éter ... ... ... ... 1,8 %
Contenido total de ceniza ... 27,5 %
Extracto libre de nitrógeno . .. 26,1 %

Por haber pasado ya por un
aparato digestivo sencillo, la
proteína en cuestión tiende a
tener una digestabilidad y valor
biológico reducidos, lo que li-
mita su aplicación a la alimen-
tación de ganado porcino 0
aves de corral.

Pienso más económico

Sin embargo, con ia flora
bacteriológica contenida en el
rumen, los rumiantes pueden
aprovechar los sencillos com-
puestos del nitrógeno, y unos
ensayos efectuados en el Reino
Unido han demostrado que el
pienso destinado al ganado va-
cuno y ovino que incorpore ga-
Ilinaza seca no solamente resul-
ta más barato que los alimentos

tradicionales, sino que propor-
cionan mayores beneficios eco-
nómicos.

Por ejemplo, en unos ensayos
efectuados en la granja experi-
mental de Drayton, en el con-
dado de Warwickshire, unos
novillos de la raza Frisona en-
gordaron a cambio de una in-
versión menor, por incremento
de peso en vivo, al ser alimen-
tados con una ración de ceba-
da conteniendo el 25 por 100
de gallinaza seca en lugar de
un suplemento proteínico tradi-
cional.

AI comentar sobre estos y
otros resultados, el Dr. C. B.
Fairbairn, químico oficial en
cuestiones de nutrición del Mi-
nisterio británico de Agricultu-
ra, ha manifestado que, pese a
que el aumento diario de peso
tiende a disminuir y el coefi-
ciente de conversión alimenticia
tiende a ensancharse a medida
que aumenta la proporción de
gallinaza seca contenida en una
ración, esto queda compensado
con creces por el menor coste
del pienso. Una ración apro-
piada conteniendo gallinaza se-
ca puede costar un 20 por 100
menos que la alimentación tra-
dicional.

Precauciones

AI emplearse para la alimen-
tación, la gallinaza seca se de-
be útilizar con cuidado. EI doc-
tor Fairbairn ha advertido a los
agricultores británicos que no
se debe alimentar al ganado va-
cuno de mencs de tres meses
de edad. Los terneros no se
transforman completamente en
rumiantes antes de las siete u
ocho semanas de edad, y de
todos modos, en el caso de ani-
males tan jóvenes, existe el pe-
ligro de transferencia de orga-
nismos de la sa'monella. Y tam-
bién es preciso que las aves
no hubiesen ingerido sustancias
arsenicales.

Otros ensayo han subrayado
la utilidad de la gallinaza seca
al incorporarse a la alimenta-
ción del ganado lanar. Por ejem-
plo, unos corderos alimentados
con una ración conteniendo
hasta un 33 por 100 de galli-
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Nezrrolinfoniatosis: Deformación de la pupila p decoloración del iris. (Dcl
libr<^ «Enfermed^ides y pardsitos dc las wes d<unésticas», dc Polo Jover.)

naza seca engordaron más rá-
pidamente, y a cambio de una
inversión económica menor, que
otros alimentados con un pien-
so comercial tradicional.

Y en otra prueba Ilevada a
cabo en el Colegio Agropecu^r-
rio de Cumberland y Westmo-
reland, unos corderos alimenta-
dos con una ración conteniendo
un 10 por 100 de gallinaza seca
y un 10 por 100 de concentrado
comercial aumentaron de peso
a razón de 350 gramos diarios,
solamente 30 gramos menos que
otros corderos alimentados con
pienso que contenía un 20 por
100 de concentrado comercial.

Además, ambos grupos regis-
traron el mismo coeficiente de

conversión alimenticia, es decir,
3,1:1, mientras que los corde-
ros alimentados con la r^rción
conteniendo gallinaza seca pro-
porcionaron un beneficio adi-
cional de tres chelines por ani-
mal.

Advertencia contra el DDT

La materia procedente de los
estercoleros puede constituir
también una importante fuente
de proteínas. Aunque el incre-
mento diario del peso en vivo
de unos novillos de la raza Fri-
sona nacidos en otoño dismi-
nuyó de 1,16 a 1,09 kilos, al ali-
mentarse con una ración en que

el suplemento proteínico tradi-
cional fue su^tituido por el es-
tiércol, los re^u;tados ccmercia-
les fue^ on supe^ iores a causa
de que dicl;a ración costaba un
12 por 100 menos.

EI D^. Fairbairn subraya la
importancia de que el estiércol
no se hubier^r rociado de DDT.
Y ^i se ha de a'.imentar a cor-
de;os, es p eci^o que no pro-
ceda de pollos asaderos que
hubiesen co^^sumido raciones
con elevadas concentraciones
d^ cobre.

Sin embargo, aparte de la ne-
cssid^rd de adoptar unas sen-
cillas precauciones como las
s^ñafadas más arriba, la alimen-
tación de los rumiantes con
gallinaza ofrece considerables
posibilidades, y tanto el doctor
Fairbairn como otros cientí^icos
británicos continúan investigan-
do los medios de aprovechar al
máximo esta nueva fuente pro-
teí nica.

Naturaimente, un factor su-
mamente importante es ia cues-
tión del sabor; pero unos ensa-
yos efectuados en la Universi-
dad de Strathclyde han demos-
trado que la carne procedente
de corderos afimentados con
gallinaza seca tienen "un más
intenso sabor a cordero". Y en
otras pruebas Ilevadas a cabo
en dicha Universidad no pudo
detectarse diferencia apreciable
entre el sabor de la leche pro-
cedente de vacas alimentadas
de gallinaza seca y el de la ob-
tenida de otras fuentes.
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En defensa del productor

MERCADOS EN ORIGEN DE PRODUCTOS AGRARIOS
Se crea un Registro en e) Ministerio de Agricultura

EI día 11 de septiembre, el
Consejo de Ministros, reunido
en San Sebastián, aprobó un
decreto sobre ordenación de
mercados en origen de produc-
tos agrarios, que ha sido publi-
cado recientemente en el `Bo-
letín Oticial de/ Estado" (13 de
octubre de 1970). Dado su gran
interés para /a mejora de la
comercia/ización de productos
agrarios, reproducimos a conti-
nuación el texto dispositivo.

En este Decreto se establecen
las normas que deben cumplir
los mercados de origen, sea
quien sea su promotor.

En e/ Consejo de Ministros
celebrado en Madrid el día 9 de
octubre se autoriza a/ Ministe-
rio de Agricu/tura para /a crea-
ción de la empresa Mercados en
Origen de Productos Agrarios
(MERCORSA). En e/ momento
de escribir estas líneas no se
conoce esta ú/tima disposición,
pero es evidente que se trata
de una medida complementaria
de la anterior y de carácter eje-
cutivo.

Artículo primero.-A los efec-
tos de este Decreto se conside-
rarán Mercados en Origen de
productos agrarios los Centros
de contratación y venta estable-
cidos o que se establezcan en
zonas de producción. Serán ob-
jeto de protección por parte del
Estado los que cumplan las nor-
mas que sobre su creación, ca-
racterísticas y funcionamiento
se fijan en el presente Decreto,
al efecto de conseguir una ma-
yor eficiencia en la comerciali-
zación de los productos agra-
rios.

Artículo segundo.-Los prin-
cipales fines de los Mercados
en Origen serán los siguientes:
- Facilitar y mejorar las con-

diciones en que se realizan
las transacciones entre pro-
ductores agrarios y comer-
ciantes e industria!es para
lograr una mayor transparen-
cia del mercado en esta
fase.

- Promover la concentración
de la oferta agraria en zonas
de producción y estimular la
concurrencia de comprado-
res.

- Fomentar la tipificación de
acuerdo con las normas es-
tablecidas o que se establez-
can para cad► producto y
la mejora en el acondiciona-
miento de los productos pa-
ra su envío a los Centros de
consumo.

- Organizar la salida de los
productos agrarios mediante
la apertura y búsqueda de
nuevos mercados.

- Facilitar el abastecimiento
de los Centros de consumo
a las industrias de manipu-
lación y transformación.

- Facilitar el envío a merca-
dos del exterior.

Artículo tercero.---Los Merca-
dos en origen basarán su actua-
ción y funcionamiento en crite-
rios del mejor servicio público.
En consecuencia, y sin perjui-
cio de lo e^tablecido en las dis-
po^iciones legales y de las nor-
mas específicas que siguen los
ingresos municipa:es, los recur-
sos que se obtengan en la ex-
plotación de los mercados se
aplicarán fundamentalmente a
su sostenimiento y mejora de la
comercialización.

Artículo cuarto. - Para e1
cumplimiento de sus fines, los
Mercados en Origen dispon-
drán de los locales de contra-
tación y de las instalaciones y
servicios, propios o concerta-
dos, necesarios en cada caso.

Con carácter general dispon-
drán de instalaciones para in-
formar a los usuarios sobre co-
tizaciones y situación de otros
mercados nacionales y extran-
jeros, en conexión con el Servi-
cio de Información de Precios
y Mercados, del Ministerio de
Agricultura, y con la Central de
Información de la C.A.T.

Podrán ser establecidos ser-
vicios pericial y de arbitraje
para la resolución de las dife-
rencias que surjan entre los
usuarios del mercado, así como
un servicio de visado de contra-
tos de compraventa.

Artículo quinto.-Los gesto-
res de los Mercados de Origen
facilitarán al Ministerio de Agri-
cultura la información relativa a
las entradas y salidas de mer-
cancías y a las condiciones de
las transacciones realizadas.

Artículo sexto.-La compra o
venta de productos agrarios ^^
través de los Mercados de Ori-
gen tiene carácter voluntario.

En dichos mercados se ten-
derá a que las transacciones se
realicen fundamentalmente so-
bre mercancía tipificada.

No obstante, para la expedi-
ción de productos a Centros de
consumo podrá exigirse su tipi-
ficación y acondicionamiento
en la forma y condiciones que
se determinen.

A tal efecto se promoverá la
creación de servicios de selec-
ción, tipificación y envas<<do en
los Mercados en Origen.

Artícu!o séptimo. - Serán
usuarios de los Mercados de
Origen, como vendedores, los
empresarios agrarios y sus
Agrupaciones, las Entidades sin-
dicales agrarias y las Coopera-
tivas.

Serán usuarios como com-
pradores los comerciantes, los
mayoristas y los industriales que
manipulen o transformen pro-
ductos agrarios, así como los
detallistas y sus Agrupaciones,
y las Entidades y colectivida-
des de distribución y consumo.

Artículo octavo.-Los Merca-
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dos de Origen podrán ser esta-
blecidos por: Entidades sindica-
les agrarias, Agrupaciones de
empresarios agrarios, Entidades
públicas, Corporaciones provin-
ciales y locales, la Administra-
ción, directamente o^l través de
Empresas nacionales, o bien
mediante la constitución de Em-
presas mixtas o establecimien-
to de convenios entre los Orga-
nismos, Entidades y Agrupacio-
nes citadas, en los que también
podrán participar los particula-
res. Con carácter general, en el
Organismo gestor de los Merca-
dos en Origen estará represen-
tada la Hermandad Sindical lo-
cal o comarcal y, en su caso, la
Cámara Oficial Sindical Agraria.

Artículo noveno.-Se crea en
el Ministerio de Agricultura un
Registro Especial de Mercados
en Origen de Productos Agra-
rios.

Los mercados de nuevo esta-
blecimiento deberán obligatoria-
mente inscribirse en el citado
Regi^tro. La inscripción en el
mismo de los mercados actual-
mente existentes tendrá carác-
tes voluntario.

La inscripción en el Registro
de los Mercados en Origen re-
querirá la aprobación por el Mi-
nisterio de Agricultura, previo
informe del FORPPA, del Regla-
mento de funcionamiento y de
las tarifas y t^lsas inherentes a
la utilización del mercado y de
sus servicios, y se regirán por
las normas que establece el
presente Decreto.

Los Mercados en Origen de
nuevo establecimiento, así co-
mo las ampliaciones o perfec-
cionamiento de los actualmente
existentes inscritos en el Regis-
tro precisarán, además, la apro-
bación por el citado Departa-
mento del proyecto correspon-
diente.

Artículo décimo.-EI Ministe-
rio de Agricultura podrá promo-
ver la creación de Mercados en
Origen en aquellas zonas o co-
marcas en las qu^ no existan
mercados o los existentes no
estén inscritos en el Registro
Especial, o que, aun existiendo,
no se practique una comercia-
lización eficaz.

Los Mercados de Origen que
se instalen o perfeccionen en
zonas declaradas de preferente

^GRICULTURA

localización industrial agraria o
en comarcas de ordenación ru-
ral podrán acceder, respectiva-
mente, a las subvenciones y
demás beneficios establecidos
por la Ley ciento cincuenta y
dos/mil novecientos sesenta y
tres y Decreto dos mil ochocien-
tos cincuenta y cinco/mil nove-
cientos sesenta y cuatro, y por
la Ley cincuenta y cuatro/mil
novecientos sesenta y ocho y
Decreto mil cuatrocientos veinti-
uno/mil novecientos sesenta y
nueve, siempre que se inscri-
ban en el Registro Especial del
Ministerio de Agricultura.

Artículo undécimo.-Los Mer-
cados en Origen inscritos en el
Registro Especiai tendrán acce-
so, para su instalación o per-
feccionamiento, a la línea espe-
cial de crédito oficial estableci-
da por Orden de la Presidencia
del Gobierno de veintinueve de

enero de mil novecientos seten-
ta, para la creación de Centros
de contratación de productos
agrícolas en la cabecera agra-
ria, y a aquellas que se esta-
blezcan con tal finalidad.

Artículo duodécimo. - Los
Mercados en Origen serán con-
siderados como Centros priori-
tarios de actuación en los me-
canismos de regulación o apoyo
de las producciones y precios
agrarios que estén establecidos
o que se establezcan por el
FORPPA directamente o a tra-
vés de Entidades ejecutivas, así
como por otros Organismos de
la Administración.

Artículo decimotercero.-Por
el Ministerio de Agricultura se
dictarán las disposiciones nece-
sarias para la aplicación y des-
arrollo de lo establecido en el
presente Decreto.

^aCtv del
BOL^TIN+^OFICfAL

DEL FSTADO
^^ina;:res

Orclen del Ministerio de Agricultura

cle 28 jttlio por la qtte se dau normas

sobre análisis de vinagres («B. O.»

z8-vIII-7o>.

nado Aviar de Raza Combatiente Es-

pafiol («B. O.» 11-VIII-70) y del Gana-

do Porciuo de Raza Londrace («B. O.»

12-vIII-7o ) .

Acei tec

Patata dc tiien^bra

Orden del Ministerio de Agricultura

de 23-VII-70 sobre variedades y calibres

de patata de siembra que pueden ser

objeto de importación en la catnpaña

19^0-71 (aB. O.» 7-VIII-70).

1^'duc,ición

Ley 14% 1970 de 4 agosto, General de

Edt^cacióu y Financiamiento de ]a Re-

ibrma Educativa («B. O.» 6-VIII-70).

l:^upre^as ^anadcras

Resolución de la D. G. de Gartaderia

por la qtte se convoca concurso entre

Empre^^.as ganaderas para su a^ctuación

como Explotaciones Colaboradores de

Recría de Hembras Bovinas («B. O.»

s-vul-7o).

Libro^^ Genealógicos

Resoluciones de la D. G. de Ganade-

ria por las que se regUlan los ftutciona-

mientos de los Libros Genealógicos y

Con^tprobación de Rendimiento del Ga-

Circular de la C. A.'P. por la que se

disponen las uormas técnicas sobre

análisis de aceites por los laboratorios
( «B. O.» 13-V III-70 ) .

Ltípulo

Orden del Ministerio de Agricultura

cle 10 agosto por la que se clan uormas

para la ordenación de la catnpaiia de lú-

pttlo 1970-71 («B. O.» 15-VIII-70).

('ereales

Circular del Servicio Nacional de Ce-

reales por la que se dictan normas para

la recepción, compra y venta de trigo

y otros productos durante la campafia

1970-71 («B. O.» 24-VIII-70).

Reu^oclacha > caña

Resolución del F. O. R. P. P. A. por la

que se dan normas para la liquidación

de las subvenciones concedidas a los

cultivadores de remolacha y cafia y a

las fábrica5 a.zuca.reras en ]a calnpatia

1970-71.
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Fabricantes de tractores para viñas

D. Sergio Suárez. Orense-Villaza.

Siendo en este valle la primera produc-
ción el viñedo (aproximadamente unos
50 Km^.), y estando bastante parceladas /as
viñas, necesitamos un tractor que no tenga
más de unos 70 a 80 centímetros de ancho,
con tracción a/as cuatro ruedas y con ara-
do adecuado para labrar las ca/les (éste es
mi caso y la mayoría de este pueblo), que son
de un ancho de 1,70 a 2,00 metros. ^No po-
drían indicarme dónde se puede adquirir?

Aquí ya he visto un tractorcito que puede
que sirviese con respecto al ancho; lo que
no sirven son /os aperos (tres rejas), más
bien la forma de enganche, una barra que
degollaría todos los brotes de la viña que
cogiese a los /ados.

Puede usted dirigirse a las siguientes firmas,
que disponen de tractores con las características
que usted desea:

• Fabricante: Comercial Pasquali, S. A. San Felíu
de Llobregat (Barcelona).

Vendedor: EI mismo.
Marca: Pasquali.
Modelo: 4 RMA.
Tipo: 4 ruedas motrices.
Ancho: 0,65 m. - 1,10 m.
Potencia: 12 CV.

• Fabricante: Andrés Hermanos, S. A. Mosén An-
drés Vicente, 20-22. Zaragoza.

Vendedor: EI mismo.
Marca: AH-Goldon^.
Modelo: TD-346.
Tipo: 4 ruedas motrices.
Ancho: 0,60 m. - 1,10 m.
Potencia: 11 CV.

• Fabricante: Goldoni. Migliaria di Capri (Móde-
na). Italia.

Vendedor: Cía. Española de Motores Deutz Otto
Legítimo, S. A. Avda. de Pío XII, 100. Madrid.

Marca: Goldoni-Deutz.
Modelo: GM-4 D.
Tipo: Ruedas, articulado de doble tracción.
Ancho: 0,64 m. - 0,87 m.
Potencia: 21 CV.

• Fabricante: Bertolini. Reggio Emilia. Italia.
Vendedor: Comercial Bertolini, S. A. Paseo del Pin-

tor Rosales, 70. Madrid.

Marca: Bertolini.
Modelo: T-412.
Tipo: Ruedas, articulado de doble tracción.
Ancho: -
Potencia: 9 CV.

• Fabricante: Holder. Metzingen. Alemania.
Vendedor: Importadora y Exportadora Naipex, S. A.

Avda. de América, 35. Madrid.
Marca: Holder.
Tipo: Ruedas.
Ancho: 0,62 - 1 m.
Potencia: 17 CV.

5.hU6

Luis Hidalgo

I)r. Ingcnicru Agrbnunw

Tiestos de turba

D. Angel Luengo Martínez. General Sanjur-
jo, 10. Zaragoza.

Agradeceremos nos faciliten, de serles po-
sible, la dirección de firmas fabricantes o
vendedoras de turba para trasp/antes en jar-
dinería. Rogándoles nos contesten lo más
rápidamente posible.

EI representante en España de los tiestos de
turba, o "JIFFY POTS", es:

WHIMER, S. A. Villanueva, 24. Madrid-1

5 . (i07

Rafael Brea Pozuelo

Pcrito A^;rírula

Planos de aprisco

T. A. Pinós Marsell. Asentiu.

Le agradeceria que, tal como hacen con
otros suscriptores, tuvieran a bien mandar-
me unos p/anos para /a construcción de un
aprisco para 500 cabezas de ovejas estabu-
ladas, previo pago de su importe.

Siguiendo sus deseos, por correo se le envían
los planos que solicita.

5.60fi

Francisco Moreno Sastre

Iir. ingcnicro Agrón^,nw
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AGRICULTURA

Obligaciones de dependeucias para obreros en
finca.

necesidad de proveer de viviendas a los trabaja-
dores, en los siguientes casos:

Don Carlos Angulo Fraile. Hacienda La Flo-
a)
b)

Los trabajos eventuales por razón del lugar.
Los de recolección y faenas de verano.

rida. Dos Hermanas (Sevilla). c) Los de ganadería en época de rastrojeras y

Como suscriptor de AGRICULTURA, les
agradecería me contesten a la siguiente con-
sulta:

^Qué dimensiones y qué condiciones de
higiene debe reunir un aposento o dormitorio
para 25 trabajadores agrícolas?

Deseo me aclaren qué otras dependencias
(comedor, servicios, etc.) son preceptivas
para poder estar exento de "indemnización
por camino" en las fiincas que por su situa-
ción y ocupar permentemente una veintena
de trabajadores, dicha indemnización resulta
prohibitiva.

En el "Boletín Oficial del Estado" de 7 de octu-
bre de 1969, aprobado por una Orden Ministerial
del Departamento de Trabajo, se publicó la Orde-
nanza General para el laboreo del campo, con
efectos desde la fecha de su publicación en el
"Boletín Oficial" y con ámbito para todo el terri-
torio nacional.

En dicha Ordenanza, compuesta nada menos
que de 118 artículos, disposición derogatoria y dos
disposiciones adicionales, se dice en su artículo
100 que siempre que el trabajador recibiese del
patrono a consecuencia de su colocación, habi-
tación para él y su familia las condiciones del local
o vivienda habrán de ser adecuadas a su situación,
sexo, estado y exigencias de la moralidad e hi-
giene.

En el 101 dice que cuando se trate de dormito-
rios para trabajadores eventuales o de temporada
su capacidad estará en proporción según el nú-
mero de aquéllos y a las medidas que señala la
legislación vigente; tendrá luz y ventilación directa
y suficiente en relación con la capacidad; estarán
aislados de establos, cuadras y vertederos; sus pa-
redes estarán cubiertas de cal o cemento y el sue-
lo de material sólido susceptible de limpieza.

Caso de existir trabajadores de distinto sexo, los,
dormitorios estarán independientes, extremándose
para las mujeres las condiciones de comodidad e
higiene exigidas.

En el 102 se previene que siempre que un tra-
bajador prestase servicios de un modo fijo en una
explotación agrícola o ganadera, con obligación de
vivir en ella, el empresario o patrono habrá de fa-
cilitarle, con independencia del salario, casa o vi-
vienda para sí y sus familiares, si estuviese casado.
Que tendrán suficientes condiciones higiénicas se-
gún las familias, constando de las habitaciones ne-
cesarias, con un mínimo de tres, y un departamen-
to donde se disponga de hogar y cocina según los
medios y costumbres, teniendo todas las habitacio-
nes suficiente ventilación.

Se estimarán como excepciones, en cuanto a la

trashumante y trasterminante.

EI artículo 104 determina que en todas las fincas
en que se empleen diez o más trabajadores por
temporada superior a un mes se exigirá la insta-
lación de un local comedor con las suficientes con-
diciones de limpieza, luz y ventilación, aislado de
cuadras y demás lugares en que existan olores
malsanos.

En aquellas fincas que ocupen temporalmente
más de 20 trabajadores, la obligación del patrono
se extenderá a la organización del comedor, con
el fin de que los trabajadores puedan realizar, si
así lo desean, sus comidas en común, estando el
patrono obligado:

a) AI pago del cocinero o ranchero.
b) Suministro gratuito del combustible para la

cocina.
c) Proporcionar los utensilios de cocina ade-

cuados.
d) Anticipar a los trabajadores las cantidades

necesarias a fin de que puedan adquirir al por
mayor los productos alimenticios necesarios.

Como se ve, en estos artículos no se determinan
las dimensiones de los dormitorios ni del comedor
colectivo, ya que se hace referencia a la legisla-
ción vigente, que suelen ser las Ordenanzas Mu-
nicipales de la construcción, del Ayuntamiento del
término municipal en que la finca se encuentre
situada.

Se ignora si en el Ayuntamiento de Dos Herma-
nas existen estas Ordenanzas; pero, como orien-
tación, puedo indicar que para los dormitorios,
cada dos camas, se requieren 10 metros cuadra-
dos de superficie y 25 metros cúbicos de cubica-
ción.

Para el cuarto de estar, 10 metros cuadrados;
para la cocina, 5 metros cuadrados, y para los re-
tretes, 1,50 metros cuadrados.

Si la cocina y cuarto de estar constituyen una
sola pieza, tendrán una dimensión mínima de 14
metros cuadrados. Todo con altura hasta el cielo
raso, de un mínimo de 2,50 metros, pudiendo des-
cender a 2,20 en el medio rural.

Puede advertirse que si se trata de obreros fijos
ha de darse a cada uno vivienda familiar (artícu-
l0 100), y únicamente para los eventuales es posi-
ble el dormitorio colectivo (artículo 103 de la Or-
denanza) .

La que Ilama el señor consultante indemniza-
ción por camino solamente podrá evitarla cuando
obligatoriamente pernocten los obreros en la finca,
aunque todas estas disposiciones tan minuciosas
darán lugar a muchas dudas y futuras alegaciones,
como está ocurriendo en parte desde el día en que
se publicó la Ordenanza, con tantas obligaciones
para el patrono y tan pocos derechos.

Mauricio García Isidro
5.609 Abogado
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AGRICUL'PUItA

Publicaciones agrarias,

D. Antonio Barragán. Encomienda de Pala-
cios, 17, tercero A. Moratalaz. Madrid-18.

Estando interesado en algunas de /as re-
cientes publicaciones del Ministerio de Agri-
cultura, de /as que tengo noticias por su re-
vísta AGRICULTURA, de la cual soy suscrip-
tor, les ruego me informen dónde puedo con-
seguir dichas publicaciones y su precio. Son
las siguientes: "EI cálculo del trabajo inver-
tido en las labores agríco/as", de José María
Fernández del Pozo y Ramón de la Serna,
y"Planificación contable de empresas agra-
rias", de Jaime Loring.

También me interesan /as hojas divulgado-
ras 19-69-H, "Suelos emparrillados para ga-
nado vacuno", y 21-69-H, "Suelos emparrilla-
dos para cerdos, ovejas, aves y conejos", y
la "Agenda agraria del Banco de Vizcaya".

La publicación titulada "EI cálculo deI trabajo
invertído en las labores agrícolas" puede solicitar-
la al Servicio de Mecanización de la Dirección Ge-
neral de Agricultura, paseo Infanta Isabel, 1, Ma-
drid-7.

EI segundo libro lo puede adquirir en la Libre-
ría Agrícola, Fernando VI, 2, Madrid.

Las hojas divulgadoras puede solicitarlas a tra-
vés de cualquier Agencia Comarcal del Servicio
de Extensión Agraria o bien a la Dirección General
de capacitación Agraria, Bravo Murillo, 101. Ma-
drid.

La Agenda Agraria del Banco de Vizcaya puede
pedirla al Ingeniero Agrónomo don Bernardo de
Mesanza Ruiz de Salas, calle Henao, 6. Bilbao
( Vizcaya) .
5.61o Redacción

Prórroga de arrendamiento.

Un suscriptor de Palencia.

Llevo en arrendamiento tincas con una su-
perficie de 70 Has. y vence el p/azo de ocho
años este septiembre el 50 por 100, pues se
cultiva de año y vez, y el otro 50 por 100 para
el próximo año. EI propietario dice que le
deje todas, pero antes él me había prometido
la mitad de palabra, con /o cual yo me habia
hecho mis cálculos y he comprado unas fin-
cas para completar /as 90 Has., que es la ex-
plotación mínima rentable, y pedir el crédito
para el pago de /as 30 Has. que he comprado
para completar dicha explotación.

EI contrato de arrendamiento se hizo por
escrito, pero a mí se me ha extraviado. Yo
quería saber a qué tengo derecho, confor-
mándome con las 35 Has. que me hacen fa/ta
para gestionar el citado crédito. EI propieta-
rio creo que las quiere para dárse/as a otro
de la familia.

lldefonso Rebollo

AUogado

Se concreta su consulta a que le determinemos
la fecha de terminación de un contrato de arren-
damiento rústico en el que el objeto del contrato
son 70 Has., que se cultiva a dos hojas y cuyo
plazo de ocho años expira en septiembre próximo.

No nos facilita otros datos que, a nuestro juicio,
son imprescindibles, y que son los siguientes:

1.° Si usted, como arrendatario, es cultivador
directo solamente o además de directo es per-
sonal.

2.° La renta que satisface anualmente.
3.° Si el plazo a que se refiere de ocho años

es el concertado en el contrato o se refiere usted
a plazo y prórroga.

EI concepto de cultivador personal se define en
el párrafo 3 del art. 83 del Reglamento de 29 de
abril de 1959, que determina que se entenderá que
el cultivo es directo y personal cuando las opera-
ciones agrícolas se realicen materialrnente por el
cultivador o por los familiares que con él convi-
van bajo su dependencia económica, no utilizando
asalariados más que circunstancialmente por exi-
gencias estacionales del cultivo, y sin que, en nin-
gún caso, el número de obradas de estos asalaria-
dos exceda del 25 por 100 del total que sea nece-
sario para el adecuado laboreo de las fincas.

5.611

Instalación para ganado de cerda.

D. Antonio Campos Calvo. M. Casana, 15. Se-
villa.

Mucho les agradecería, de serles posible,
me enviasen proyecto de instalación para
VEINTE cerdas de vientre y unos CIEN cer-
dos de recría y engorde. Pueden, si les viene
bien, hacerlo por contrarreembolso, o dispo-
ner de sus ga►tos a comodidad de ustedes.

Siguiendo sus deseos, por correo se le envía
planos de lo que solicita.

5.612

Planos

Francisco Moreno Sastre
Dr. Ingenieco Agrónomo

D. Enrique Sanz Alonso. Zaragoza.

Les ruego me envíen los planos para una
cochiquera, que he leído en la Sección de
Consultas del número de diciembre de 1969
que las mandan a quien /os solicita previo
pago de un módico importe y me hacen falta
para /a explotación de mí finca.

. Por correo se le envía los planos que solicita.

5.613

Francisco Moreno Sastre
llr. ^ingenicro Agrónunlo
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Alojamientos
y manejo de (as

AVES

comentarios
tas avícolas.

que

factores en que debe centrar su atención el avicul-
tor actual. Todos los aspectos del alojamiento y del
manejo de las aves se hallan desarrollados con una
mentalidad eeminenemente práctica y expuestos
con una convincente claridad.

La competencia del autor principal para abordar
tales temas es sobradamente conocida. Don José A.
Castelló, profesor de la Real Escuela de Avicultura,
ha realizado constantes viajes de estudio al extran-
jero, visitando en ellos los más importantes centros
de investigación, ferias de avicultura y regiones de
mayor interés avícola. Autor de la ponencia sobre
alojamientos en la II Conferencia Europea de Avi-
cultura, de numerosos trabajos de investigación y
de proyectos de gallineros industriales, tiene una vi-
sión eminentemente práctica de los temas tratados
en esta obra.

También han colaborado en la obra otros dos des-
tacados científicos: los doctores don Joaquín Sa-
baté Aranda y don Fernando Orozco Piñán. El pri-
mero, veterinario, ha colaborado en la redacción de
la tercera y quinta partes y en el apéndice B; el
segundo, ingeniero agrónomo y Ph. D., fue el co-
autor de la primera edición, colaborando en ésta
en los capítulos 5 y 22.

en su

Aloja^^aiento ^ ^nanejo

de las aves, por J. A.

CASTELL^Ó. - S e g U n d a

edición. 16 X 24 cm.
800 páginas, 304 gra-
bados, 108 figuras.-
R. Escuela de Avicul-
tura. Arenys de Mar
(Barcelona), 1970. 560
pesetas.

Publicada en 1963 la
primera edición, al cabo
sólo de tres años ya se
había agotado totalmen-
te, correspondiendo así
su éxito a los elogie,cs

día le dedicaron las revis-

A1 igual que en la primera edición, se trata de tres
puntos capitales: la construcción de gallineros, el
material avícola y el manejo de las aves.

Totalmente actualizada e incluyendo cinco capí-
tulos adicionales y tres apéndices, esta edición es
una versión hasta ahora inédita de todos aquellos

Selección de Obras de Av;cultura
Reproducimos a continuación ^i^na relación de

obras sobre avicz^ltura seleccionada por la Real Es-
cuela Oficial ^ Stcperior de Avicult2era de Arenys
de Mar.

^BRAS GENERALES

PTAS.

A^iato»zía y jisiologia de las aves do^^iés-
ticas (1969), Hoffman jVólker ............ 250

La avicultura como ^aegocio (1968), J. Ha-
berman ............................................. 225

El rai^^evo arte de criar gallinas (tercera
edición, 1963), Federico Castelló y Jo^sé
A. Castelló ....................................... 150

Ma^tual de avi.ctcltura (sexta e d i c i ó n,
196'l), José María Lasheras ............... .. 175

Anato»aía ode las aves (1966), D. A. Ede. ^00
Fisinloyía aviar (1968), P. D. Sturkie ... 850

PTAS.

Avicultura (segunda edición, 1963), M. A.
Jull .................................................. 790

Enciclopedia de avicultura (1950), César
Agenjo Cecilia ................................. 1.150

Prontuario avícola (1963), Bastons, Clúa,
Guilera y Lázaro .............................. 225

La producción avícola (1965), Bundy y
Diggins ............................................ 850

Producción avícola (1968), L. E. Card,
M. C. Nesheim .................................. 520

Dietario del avicultor (1960), Real Es-
cuela de Avicultura ........................... 40

Huevos: planificación comercial (1968),
R. Fangauf y otros ........................... 200

Producción intensiva de h2cevos (1966),
M. M. Midgley ................................. 120

Avicultura moderna (1964), Giuglio Cor-
noldi ................................................ 600

709



AG It I(' U LTU ^tA

PTAS.

Necesidades nutritivas de las aves (1969),
Agricultural Researchs Council ......... 100

BATERIAS

Explotación y naanejo de aves de p2cesta
en batería (1967), A. San Gabriel ...... 250

Cría de galli^aas en ^aulas (segunda edi-
ción, 1963), R. C. Hartman y D. F. King. 490

CRÍA DE POLLOS

Aves para carne (^produccióza e i^adi^stria-
lización) (1968), W. M. Allcroft ......... 100

La cría de pollos (1967), T. J. Crocker ... 100
"Broilers" (prod'i^cción ^ cTCidados) (1966),

E. Golden ......................................... 140
Economía de la producción de broilers

(1965), B. J. F. James ..................... 60
Producción ^ sacri jicio de aves para car-

ne (pollos, patos, pavos y yccnsos)
(1968), P. Misersky y otros ............... 200

Producció^a de aves para carne siste7na
"Broiler" (segunda edición, 1965), Ray
Fetwell . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ... . . 100

EDICIONES AGROCIENCIA
fs

ti^^ LE OFRECE SUS OBRAS
^: DE AMPLIO INTERES AGRICOLA

Obras de P. Mela Mela
CULTIVOS DE SECANO (2= edicibn). U^r vc!^^^-

men de 704 ^ XIII pcíginas, 23 lumina, IIB
figuras y 101 cuedros. «Edldcnes Agroclenc:c».
Zaragozc, 19Eb.
Trigo. Cebada. Avena. Centeno. Algarrobas,
Almortas. Altramuz. Garbanros. Guizantes. Ha-
baz. Lentejas. Soja, Veza. Yeros.

CULTIVOS DF REGADIO. Tomc I(2^^ ecilclr;n).
Un volumen de 576 I^ XXII págincs, 12 Ici^
minas, 157 4lguras y 82 cuedros. «Ediciones
Agrociencla». Zcregczc, 1970.
Control del agua del suelo. Arroz. Sorgo. Maíz.
Algodón. Cáñamo. Ramio. Alforfón. Ri<ino.
Cártamo. Girasol.

CULTIVOS Df_ REGADIO. Tcmo II. Un vclumen
cle 580 I- `< Páginos, 12 láminas, 183 flgurus
y 70 cuadros. «Ediclones Agroclencie». Zara-
gozc, 1963.
Taboco. Judía. Alfalfa. Soja. Trébol rojo. Tré-
bol blanco. Trébol ladino. Trébol encarnado.
Trébol sueco. Meliloto. Patata. Remolacha.

EDAFOLOGIA (2-^' edlclón). Un volumen de 61 i^
XX páginas, 95 figuras y 104 cucdros. «Ediclo-
nes Agrrclenc^^.n». Zarng_ze. 1963.
Estudio completo y corrección del suelo agríco-
la. Complejo arcilloso. Intercambio iónico.
Oligoelementos. Nueros métodos de cultivo,
etcétera.

EL SORGO- Lc planm clel porvenir. Monogrr.-
fía de 72 págines y 13 figuras. «Ediciones
Agrociencia». Zaragozr., 1963.

Obras de J. García Fernández
Ff:RTILIZACION AGRICOLA. (2.° e.). 200 ^^XVI

pdginas, 72 figures y numerescs c adres, 1969.
Metabolismo de los abonos. Bases de la Fer-
tilización Agrí<ola. Técnica de la mismo. Abo-
nos líquidos. Fertilización foliar. Nuevos fer-
tili:entes.

LA PODA DEL OLIVO.--Mcncgrafíe de 50 pá-
gines y 22 figuras sebre [cn imporlente prric-
[icc cultural. 1965.

EDICIONES AGROCIENCIA
S^nclemente, 13 - ZARAGOZA

PATOLOGÍA

Cz^idados ^ tratanzie^atos de las enJerme-
dades de las aves (prontuario del avi-
cultor) (1962), J. W. Bailey ............... 700

El parasitisnio en patologia aviar (19(i2),
(1962), J. Euzeby .............................. 165

Enfernaedades de las aves (1964), K. Fritz-
sche y E. Gerriets ........................... Ei60

Enfermedades y parfisitos de las aves (se-
gunda edición, 1959), Pomeroy ......... 590

E^j.fernaedades de las aves (1964), Biester
y Schwarte ....................................... 1.980

Enjernaedades de las gallinas (1963), H.
Bauer y P. Zimmermann .................. :300

E^afernaedades y parásitos de las ave,s do-
^nésticas (segunda edición, 19(i8), F.
Jover ................................................ 300

Profilaxis del yallinero (1962), I. Martí
Gregol•i ............................................ 200

GENETICA

Genética, selección e hibridación avíco-

las (1965), J. Olivar ........................... ?.00
La base genética de la selección (1964),

L. M. Lernel• .................................... 400
Seleccióia de galli^l-as (1951), I. W. Taylor,
Eco^no^nía de la industri.a avicola (1969),

E. S. Claytoz^ .................................... 320
Manual de avicultura (168), R. Seiden ... 400
La yallina (1969), Mehner ..................... 275
Man'z^al de avici^ltura moderna (1970),

Scholtysseck ..................................... 475

ALIMENTACION

Nutrició^n de cerdos ^ aves (1965), J. T.
Morgan y D. Lewis ........................... 350

Alimentación cientíJica de las yalli^zas
(1966). H. W. Titus ........................... 275

La ali^nentació^z en la avicultura (1963),
Heuser ............................................. 690

N^ctrició^a aviar (1962), W. Bolton ........ . 110
La utilización de •qrasas en la ali^ne^rta-

ción del broiler (1966), F. Tortuero ... 95
L. Michael Lerner y E. Corominas ...... 50

Genética a,vícola (1958), F. B. Hutt ...... 540
Genética avícola (1963), G. E. Mann ...... 150
Producció^a de híbridos en a v i c u l t^tc r a

1963?, G. E. Mann .............................. 70

INCUBACION

Patoloyía de la inc2^Uación (1968), A. San
G abriel . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . ... . . . . .. . . . . .. . . 85

Incubació^a artificial (1958), Funk e Irwin. 590
Iracubació^a ^ enJer^nedades de los polltce-

los (1952), J. Perdrix ........................ 150
Inc2cbación e incz^badoras (1962), W. M.

Allcrotk ............................................ 110
Inc2^bación y explotació^z i^ad'nstrial de

los polij^elos, J. M. Lasheras ............... 75
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I►stirpes dc la raza Leghorn del Centro de Selección de Villanueva de Franco, del Instituto Nacional de Colonización

SEXAJE

Sexaje de pollitos (1962), José A. Castelló.
Sexaje de pollitos de u^z día por el méto-

do japonés (1965), E. Ebeling y H.
Brandsch .........................................

PALOMAS

La palo^na, nzensajera (tercera edición,
1968), R. Roch .................................

La preparación para los cozzcursos (1958),
V. M. Pérez Lerena ...........................

La coloración del plunza^e de la paloma
mezzsajera (1958), V. M. Pérez Lerena.

Los secretos colonzbófilos (1959), R. Roch.
Standard y teoría del ala perfecta (1959),

V. M. Pérez Lerena ...........................
Los concurso^s de pichones (1960), V. M.

Férez Lerena ....................................
Entrenanziento (1963), V. M. Pérez Le-

rena ................................................
El palcma.r lucrativo (cría industrial de

las palomas domésticas, 1955), A. Bri-
llat ..................................................

La palonza (1965), A. y J. Garau Salvá ...

80

110

60

55

55
55

60

60

60

150
180

El periquito (1964), A. y J. Garau Salvá. 150
El canario (1964), A. y J. Garau Salvá ... 200
Explotación del pato de puesta (1957), J.

A. Romagosa Vila .............................. 150
Patos y gansos (1962), M. J. Cullington ... 120
Pavos para carne. Producció^z comercial

y selección genética (1963), R. Fetwell
y G. A. Clayton .............................. 120

Producción y sacrijicio de aves para car-
ne (p^ollos, patos, pavo^s y yansos)
(1968), P. Misersky y otros ............... 200

Cría lucrativa de patos y gansos (1967),
C. Artigas Rosell .............................. 120

OTRAS AVES

El canario (1965), Lucas Soto ...............
Cotizrnicultura (1967), F. Pérez y Pérez ...
Cría de patos y yansos (1967), Artigas ...
El canario, su cría y otras aves de jaula

(1953), La Lama ..............................
Cría lucrativa de pavos (1967), Rodas ...

REVISTAS

Selecciozzes avícolas.-Mensual. Ed. Real Escuela de
Avicultura de Arenys de Mar (Bareclona).

Revista de la Sección Española de la Asociación
Mundial de Avicultura.-^G^lorieta Luca de Tena,
número 5. Madrid-7.

Avicultura y ganadería.-Orga^no de la Cooperativa
Provincial Agrícola y Ganadera. Almagro, 4. Ma-
drid-14.

Aviyán.-La revista de la ganadería. Avda. Barón
de Cárcer, 26. Edificio Balkis. Valencia. 1.

Ga^zadería.-Organo del Sindicato Nacional de Ga-
400 nadería. Huertas, 26. Madrid.
595 Ferias, mercados y mataderos.-Correhuela, 4. Sa-
120 lamanca.

Granja.-Miguel Moya, 4. Madrid.
60 Hens.-R^evista técnico-ganadera. Infa^ita Carlota,
60 números 123-127, cuarto. Barcelona^ 15.
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SECCION DE ANUNCIOS BREVES

EQUIPOS
AGRICOLAS

Maquinaria e instalaciones
vinícolas. Grupos continuos.
F. Seguí y Cía., S. A. Plaza
González Cantó, 1.. Alcoy (Ali-
cante).

Riegue por aspersión con ins-
talaciones BAUER Bombas su-
mergibles GARVENS. Montal-
bán, S. A. Alberto Aguilera,
número 13. Te;éfono 241-45-00.
Madrid. Agencias y talleres de
servicio con repuestos origina-
les garantizados.

GRASAS
Y ACEITES

Maquinaria Oleícola. Extrac-
ción sin calentar masas. Paten-
tes «Alfín» y «Sinolea». F. Se-
guí y Cía., S. A. Plaza Gonzalo
Cantó, 1. Alcoy.

MAQUINARIA
AGRICOLA

asesoramiento agrícola. Alca- las. En vanguardia en el em- VIVERO5 G A B A N D I?.
lá, 152. Madrid-2. pleo de híbrídos. Apartado 21. Nuevas variedades cn Pcralcs,

Teléfono 303 y 585. Telegra- Manzanos, Melocotoneros, Ncr-
mas «Semillas». CALAHORRA tarinas y Presoncs. Camino dc
(Logroño). Moncada, núm. 9. LER1llA.

PERIAGRO, S. A. Proyectos
agrícolas. Montajes de riego por
aspersión. Nivelaciones. Movi-
mientos de tietras. Electrifica-
ciones agrícolas. Construcciones.
Tuan Sebastián Elcano, 24, B.
►evilla.

Cálculos de nivelación de te-
rrenos por ordenadores e!cc-
trónicos. Riegos, explanaciones,
6 a n c a 1 e s, etc Información:
AGRIMECA. Plaza de Améri-
ca Española, níunero 3. Madrid.

PROAGRO, oficina de estu-
dios y proyectos agrícolas. Eti-
pecialización en regadíos v ges-
tión de explotaciones. Duque
de la Victoria, 3. VALLADO-
LID.

AGROF,STUDIOS Empresa
de Servicios Agrarios. Gestión
y dírección de explotaciones.
Asesoramientos. Estudios. Valo-
raciones. Proyectos. Avenída de
Bruselas, 62. Madrid-2.

PULVERIZADORES para
cultivos bajos. ARRASTRE
O LEVANTE (HOMOLOGA-
DOS). HASTA DIEZ IIEC-
TAREAS por carga. AU"f0-
CAR, Antonio Maura, 3. Cór-
doba.

Molinos tríturadores marti-
llos. Mezcladoras verticales.
DF,LFIN ZAPATER. Caudi-
Ilo, 3l. LERIDA.

i
I PROYECTOS

Francisco Moreno S a s t r e,
Dr. Ingeniero Agrónomo. F.spe- RAMIRO ARNEDO. Pro-
cialista en CONSTRUCCIO- ductor de semillas número 23.
NES RURALES. I'royectos y.Especialidad semillas hortíco-

I SEMILLAS I

Forrajeras y pratenses, espe-
cialidad alfalfa variedad Ara-
gón, 585 hectáreas, cultivos
propios «Zi7LUETA». Teléfo-
no 82-00-24. Apartado 22. Tu-
dela ( Navarra ) .

Semillas de Hortalizas, Forra-
^eras, Pratenses y Flores. Ra-
món Batlle Vernis, S. A. Plaza
Palacio, 3. Barcelona-3.

PRODUCI'ORES DE SI^.Ml-
LLAS, S. A. PRODES - Maí-
ces y Sorgos Híbridos - TRU-
DAN - Cebadas, Avenas, Re-
molacha Azucarera y Forrajera,
Hortícolas v Ptatenses. Cami-
no Viejo de Simancas, s/n. Te-
léfono 23 48 00. Valladolid.

CAPA ofrece a usted ]as
mejores variedades de « PATA-
TA SELECCIONADA DE
SIEMBRA» , precíntada por el
Instituto Nacional para la Pro-
ducción de Semillas Selectas.
APARTADO NUM. 50. TF• -
LEFONO 21 70 00. VTTORTA.

I VIVERISTAS I

PLANTONES DE ULIVO.
Variedad Picual. José Moreno
Cabrera. C/Fuente de D. Die-
go, 8. Jaén.

^ rutalPS: Variedades selectas
ccmet ^:ales Ornamentales y de
sombta VIVEROS SANTUAN.
Sabiñán ( Zaragoza).

Viveros VaL Frut.^les, varic-
dadcs dc gran producción, or-
namcntales y jardinería. 1'cl^-
[ono 23. SAI3IÑAN ('Laragor^i).

VIVEROS VLCI:N"I'I? V1?-
RON. Arbules Irutalcs, fores-
tales y dc adorno. Sixto Cclo-
rrio, 10. CALA'I'AYUD.

ViVEROS LAZARO. Arbo-
]es frutales, almendros. Sixtu
Celorrio, 43. CAI.A'I'AYUI)
('Lara^oza).

Casa luan 13arra. Viveros:
árboles frutales. La Almuni.^
cíe Doña Godina. Zaragoza.

DEMANDAS
Y OFERTAS

Necesito emple.^do p,^ru (in-
ca gr.-inde, como U^actorista y
encargado. 13ucn sucldo y por-
venir. Escribir dando rcfcrcn-
cias a Apartado S^}, Sorio.

Viveros de árboles frutales y
otros, semíllas, JESUS VERON (^c,^sión: Vrndo MO'I'OSI^.-
Y CIA., S. A. Calatavud (Za- (,ADORA para al(alÍa, veza
ragoza). villosa, erc., scminucva. I{scrihir

a Apartado S-1, SORIA.

AGRUSA. Frutaies para pro-
ducciones superiores: almendros Compro «Libru At;riculiuru»
(floración mu^ tardía), meloco- Abu Zacurías, ediciún 187H, ^^
toneros, manzanos, perales. Agri- «Agriciiltur.^ genernl» Alunso
cultores Unicios, Mo]lerusa (Lé- Herrera, cdiciún lSl^{. Raz^ín:
rida). Teléfono 223. Rcdacción Rcvísto.
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I VARIOS I
Pern^Sndez, ini,̂ cniero Agróno- tos anrícolas. Cooiercializ,^ción
mo, v los comprender^í. de uva, vino, mostos. Piensos

compuestos «CACECO».

^3 LIRRERIA N1UND1-PREN-
SA. Castelló, 37. Madrid-1.

UNION '1'ERRI'I'ORIA1. DE CERES, Re^^ista dc la FAO
Cuundo dcsce cumprendcr COUPERA'I'IV^1ti DLL CAM- ( Organism^^ de las Naciones

los sccrcio, dcl abonado, recu- PO. Ciudadcla, ^. PAMPLO- Unidas para la Agricultura y
rra al libro «i^F,RTII,IZACiON NA. SERVICIOS COOPERA- la Alimentacicín). L?n a^o (seis
AGKiCOLA» , de Tosé García TIVOS: Fertilizantes y produc- níuneros): 350 pesetas. Pedidos

LIBRERiA AGRICOLA.
Fundada en 1918; el más com-
pleto surtido de libros nacio-
qales v extranjeros. Fernan-
do VI, 2. '1'eléfs. 419 09 40 y
419 13 79. Tv4adrid-4.

ZDESEA VD. COLABORACION EFICAZ?
Si tiene algo que proponer, ofertar o demandar, si necesita personal, si le interesa algún cambio, utilice

esta ECONOMICA Sección de nuestra Revista.
Con toda facilidad puede rellenar este Boletín, utilizando un casillero para cada palabra, sobre la base de

una escritura perfectamene legible -a poder ser en letra de molde- y enviarlo a esta Editorial Agrícola Es-
pañola, S. A. Calle Caballero de Gracia, 24. Madrid-14.

Don

con domicilio en ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

en la calle/plaza de ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Número de inserciones continuadas ... ... ... ...

Forma que desea de pago ... ... ... ... ... ... ...

TEXTO DEL ANUNCIO

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

-

13 14

-

15

-

16

-17 li 18 19 -
-

20- -
--

- - - - 21
-

°2 23
-- --

24
- -

25 II 26 27 28 29 30 31 32

Precio del anuncio por palabra: 10 pesetas.
Mínimo de palabras: 10.
Nuestros SUSCRIPTORES tendrán un descuento del 20 Sí .

Las órdenes de publicidad deberán ser dirigidas directamente a esta Editorial o a través de las agencias
con las cuales normalmente trabaje cada empresa o casa anunciadora, en la seguridad de que estas últimas
conocerán perfectamente las características de esta Revista.

... provincia de ...

Caballero de Gracia, 24, 3.° izqda.

Teléfono 2 21 16 33 - MAnxln (14 )

BOLETIN DE SUSCRIPCION
EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA, S. A.

D . ................................................................................................................................................

domiciliado en ................................................................. , provincia de ....................... ........................

calle de ..... ............................................. . núm. ......... , de prof esión ........ ........................................... ,

se suscribe a AGRICULTURA, revista agropecuaria, por un año, comprometiéndose a abonar el importe de esta sus-

criDción con arreglo a las tarifus y condiciones contenidas en este Boletín.

......................................... de 19.........

(Firma y rúbrica del suscriptor)

Forma de hacer el pago: Por giro postal o transferencia a la cuenta cornente que en el Banco Español de Crédito o Hispano Americano

tiene abierta en Madrid «Editorial Agrícola Española, S. A.n
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TRACTORES
PRO ESPANA

nuevos motores
John Deere presenta en la Se-
rie 20 sus nuevos y poderosos
motores diseñados y fabrica-
dos exclusivamente para trac-
tores. Motores verdaderamen-
te revolucionarios con bloques
de una sola pieza. 3 y 4 cilin-
dros de camisas húmedas e
inyección directa que propor-
cionan la máxima potencia (72
CV* en el 2120, 64 CV*en el
2020 y 47 CV*en el 1020) con

un considerable ahorro de
combust^ble. Sus cigueñales,
sobredimensionados, y de 4 y
5 apoyos, presentan una inme-
jorable resistencia Además.

son motores de ierga vida. gra-
cias a su sistema de equilibra-
do exclusivo que elimina total-
mente la vibración. Y eso no es
todo Vea a su Concesionario
John Deere, él le detallará
otras muchas ventajas de los
TRACTORES PRO ESPAÑA
la Serie 20 de John Deere.

^Potencia homologada: 1020,
45 C.V.; 2020, 61 C.V.; 2120,
68 C.V.

EI agricultor proyre,ista

es agncultor John Deere.

CONCESIONARIOS Y TALLERES DE SERVICIO EN TODA ESPAÑA



LON ^U EQUIPO
DE

ASPERSION

CONSIGA RIEGOS

FERTILIZANTES CON

UN EQUIPO

Incorporando equipos
auxiliares puede abonar
con fertilizantes minerales,
purin, estiercol licuado
y aguas residuales.

Nuestro departamentotécnico
colaborará con usted
si lo desea,
dando solución a su problema.

MONTALBAN S.A.
AIBERTO AGUILERA, 13 - Teléfono 2414500 - MADRID

AGENCIAS Y TALLERES DE SERVICIO CON REPUESTOS ORIGINALES GARANTIZADOS

FERTIRRIGUE



i
AGRICULTORES UNIDOS

A^^
Colaboradora del Instituto Nacional para la producción de Semillas Selectas

Dirección Técnica: Sr. Pané MOLLFRUSA (Lérida) - Teléfono 223

Produce bajo el control del Instituto Nacional para la Producción de Semillas Selectas del
Ministerio de Agricultura, a quien pueden solicitarse:

SEMILLAS CERTIFICADAS

De las uariedades de trigo de gran rendimiento

aPané 247n , uPané 2,> ,^rPané 3>> ,«Pané bn , uPané 7,^ , uYané 8n
<<Estrella» y aLanguedoc,^

En ensayo los trigos :

uPané 9>> , uPané 10>> ,«Pané 1 1^, , uPané 12>> ,<<Pané I 3>> y<<Pané 1^>>

Pueden solicitarse directamente de AGRUSA las:

VARIEDADES DE CEBADAS SEMILLAS AUTORIZADAS

"Pané 1", 6 carreras Habas: Muchamiel y Aguadulce

y"Wisa", 2 carreras ( cervecera) Nabo forrajero: Norfolk ( cuello rosa)

VARIEDADES DE AVENAS Remolacha forrajera: Blanca de Cuello Verde

"Pané 1" y"Roja de Algeria" Alfalfa: Urgel

^^AGRICULTOR!!
LAS CEBADAS Y AVENAS están acogidas a las subvenciones

ofrecidas por el S. N. de Cereales



iEVITE [ARENCIAS EN SUS [ULTIVOS!
ENRIQUEZCA SUS ABONOS CON:

F •T •E
(Elementos Menores Fritados)

F' E Ii. R O
El FrTrE en forma lentamente

soluble proporciona al suelo los seis

micrcelementos esenciales para el óp-

timo crecimiento de las plantas: boro,

cobre, hierro, cinc, manganeso y mo-

libdeno.

Permanece en la zona de las raíces

sin ser arrastrado por las aguas y se

eliminan peligros de toxicidad.

El F^T^E HACE EL ABONO

MAS COMPLETO, UTIL Y RECO-

MENDABLE. Debido a sus propie-

dades físicas se puede mezclar a]

1-2 por 100 con cualquier tipo de

abono.

Registrado en la Dirección de Agricultura con el número 1.994 (308)

I1[UNGUTA ( Vízcaya) Teléfono 33 24 18 - Telegramas: FERNAM

ALMAZpRA (Caste116n )- Teléfonos 60 - 513 y 374.

(,`aea central: (,^leveland, U. S. A.

Nilfalea: Brakpan, Sud Africa, Buenos Aires, Argentína, Calcuta, Indía. M6
zico, Oakville, Canadá, Osaka, Japón, Rotterdam, Holanda, Santiago, Chile,
Sao Paulo, Brasil, St. Dizier. Francia, Sydney, Australia, Wolverhampton,
1nQlaterra.



^1N^Jr9!'IJ^:
este es el PLAN DE MEJORA DEL ABONADO
FERTIBERIA patrocina un "plan de mejora del abonado"
pora los cereales de otoño con el fin de ayudar al agri-
cultorcerealista a conseguir mejores rendimienfos por hec-
tárea en este cultivo partiendo de un abonado correcto.

Este plan se regircí por las siguientes

B A S E S:

AGRICULTOR: ESTE ES EL PLAN DE MEJORA DEL ABONADO

l. Podrán beneficiarse del Plan todos los agriculfores que cul-
tiven cereales de otoño y utilicen abonos FERTIBERIA.

2. Para estimularla meioradel abonado en España, FERTIBERIA
premiará con una abonadora a los agricultores que reúnan
los siguientes requisitos:
aj cultiva^ cereales de otoño
b) utilizar abonos FERTIBERIA
c) abonar en época, dosis y forma adecuadas al cultivo y

ZOna

d) solicitar en su almacenista de abonos o en la Delegacíón
de FERTIBERIA la tarjeta de inscripción, que una vez re-
Ilena debe enviarse a la delegación correspondiente o
entregarse en el almacén.

3. De enire todas las tarjetas recibidas se seleccionarán aque
Ilas que reúnan todos los requisitos de estas bases, sorteán-
dose posteriormente las fincas que recibirdn la visita de los
inspectores del Plan para comprobar sobre el terreno las
normas de abonado seguidas.

4. FERTIBERIA publicará un folleto titulado "Abonado de los ce-
reales en España" conteniendo las dosis, forma y época más
adecuadas para el abonado de los cereales de cada zona.

5. La inspección de fincas finalizaró cuando sé hayan encon-
irado 200 que se hagan acreedoras al premio.

6. La entrega de premios se Ilevaró a cabo dentro de los 30
días siguientes a la terminación de las inspecciones de fincas.

PLAN DE MEJORA DEL ABONADO
patrocínado por FERTIBERIA

FERTIBERIA
VELAZQUEZ, 157 - MADRID - 2

I^;,^,: , i_r r.. .-^r I,,,:,r i,^ n.<^.a ^ . ^ I^:_, ^.,,^ ^-rú



PROTEGIDA CON
^ GENUINO INSECTICIDA

RO IO^o A BA

SE DE DIMETHOATO
1^ CON EFECTO SISTEMICO

Y DE CONTACTO
CONTROLA LOS AFIDOS , ACAROS , TORTRICIDOS , TRIPS ,

MINADORES , ETC.
es un producto de

NeXaná
^^

Industrlas Qu(mlcas,SA,

NEXANA INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.
Astarloa.7Apartado 784 BILBAO-8

INGELHEIM (Alemaniá) J



ACEITE
de

OLIVA

e l secreto de una
buena mesc

VIVEROS DE ARBOLES
FRUTALES Y FORESTALES

Ramón Raluy Atanasio
ARBORICULTOR - FLORICULTOR

Calle J. Costa, 2- Teléfono 173

MONZÓN
^H^as^a^

"PRfVISIOn "
80CIEDAD MIITUA DE
SEOUROS C3ENERALEB

PEDRISCO - COSECHAS
VIDA Y ROBO DE GANADO - ACCIDENTES
HELADA - R. CIVIL - INCENDIOS

Informes y detaliee en nuestrne DeleQsclonea, A^encl^e

o en la DirecctÓn C3enerol

COLUMELA, t7 11LADRID

:A(iRICI^L'['01^: l.^^s ^It:1-
1)O5 - 511135OI._11^UR1?ti - ^'I-
IiItADUt{I^;S ^iu^• ^^st^in h^^-
mnl^^bati^^s hor cl .`^lii^i^t^•i•i^^
ii^^ Aari^•ultura s^^n Ias úni^•<i^
nl<íquin^iti a:;ríc^^las ^iu^• pn^•-
^l^^n am^^rtizai•sc cn tin ,nl^^.

ix^ ►^ ix^^1E:I• t^raf^ajar ^,i^i to^l<^ cl año ^•, sour^^ tu^l^^,
hor cl ^;r<^n ^ihr:rru ^ittc suh^mc cn las l,tb^^r^^ti d^•
lahrar v sul^ti^^l^ir.

1'rc^^uiu d^• la I)irv• ► • ► •ióu G^•n ►•ral de :\i;rii•ultm^a
^^n ►^I «1'rinu•r ('^^n ► • ►uwo De•m ► ^titra ►^iGn dc l.alrori^o
Jlecaniza^lo» d^• '1'0l^•^lo.

Para informes y ventas:
ACUROSUBSOLADOR ( Sección de Autasa), Lorente, 46.

Teléfono 25 91 G7. ZARAGOZA

TAPAS EN TELA INGLESA
para ® ncu^adernar los tomos de

AGRICULTURA

al precio de ^0 pesetas

•

Dirigirse a esia Adminisiración:

Caballero d® Gracia, 24 - Madrid



Diámetros interiores
desde 30 mm. hasta
100 mm.

LA MANGUERA QUE SE PIDE POR SU COLOR
Así es la manguera sintética HELIFLEX: Flexible, ligera, transparente, resistente al aplastamiento y
de gran duración. La más utilizada en agricultura. Se sirve en rollos de hasta 100 mts.

Consulte sin comproiniso a nuestros Distribuidores o directamente a nuestro Departamento
Comercial

Marca de fábrica registrada a nombre de A. G. Petzetakis - Atenas - Grecia, Fabricación bajo licencia.

..DUNLOP IB.^^4ICA SA ^
Apartado 909 - BILBAO
Uelegaciones en Madrid - Valencia - Barcelona
DISTRIBUIDORES EN TODA ESPAÑA



Arboles I^ i•utales

Pari Somhra

Fto^ules

['a^ra furui^u• vivi^ru

Nuevas vari^^da^les

d^^

I'l^;I^Al.l.S,

^]Ati'/.AtiUti

VIL:LOCOTONI?I;US

NECfARINAS

Y P1tI^SONI^S

CAMINO DE MONCADA, NUM. 9

CABINAS METALICAS
PARA TRACTOR

Totalmente metálicas, desmontahlea y

equipadas con cristales de SEBURIDAD

Patonte número 43.368

MARCA REGISTRAD4

t

^ER^ ^A Teléfono 214397

Fabricada por "ESMOCA, S. A." - Carretera Tarragona-San Sebastián-Apart. 26-Tel. 200-BINEFAR ( Huesca)

V I V E R O 5 S A N C H E Z
NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO

CA,SA ESPECIALIZADA EN EL CULTIVO DE ARBOIES fRUTALES,

ORNAMENTALES Y ROSALES

Establecimiento: Carretera Marchamalo, 25-Teléf. 211489

Oficinas: Torr®a, 8 y 10 - Teléfono 21 10 13 - Telegramas •JOSANCHEZ^

C^UADALAJARA

^ ESTABLECIMIENTO DE
® PRODUCTOS AGRICOLAS

ESPECIALIDAD EN ARBULES FRUTALr►B. F(^

RESTALES DE ADORNO Y P'LORICULTUR^

PROPIETARIO:

Sinforoso Acerete Joven
Soliciten catálogos SA^I1vAN (ZARAG^ZA)

Teléfonos: Alr"°`6" "•° 49
Oflcinas ^ 2a



AGRICULTOR ...!

CON

Pasqua/i
MEJORES
COSECHAS
La gran variedad de modelos, aperos y
accesorios que le facilita Pasquali,
le permiten especializar cada faena de su
cosecha.
Solo Pasquali puede ofrecerle calidad a
su justo precio; las grandes series que
diariamente salen de nuestras factorías nos

lo permiten.

TRACTOR
ARTICULADO
Y RUEDAS MOTRICES

PasqUa/i

MOTOCULTOR

Comercial Pasquali, S.A.
Avda. del Caudillo, 366
SAN FELIU DE LLOBREGAT/Barcelona

Si además del aspecto, valora
también el resultado, su
elección será Pasquali.

Dacrhai;
E1 herbicida aprobado

para más de 30 clases de sementeras
llwcrHAL, un herbicida de preemergencia, mata muchas cizañas y
hierbas anuales upenas germinen en las sernenterus de usted y, por
consiguiente, las plantas no tendrán que luchar con las cizañas
para obtener la luz del sol, la humedad y los elementos putritivos
de la tierra, con el resultado de que usted cosechará hortalizas más
grandes y mejores sin el crecido gasto de desyerbar a mano.

Dacthal está ensayado y probado. D.acTH.aL ha sido ensayado y
probado cuidadosamente durante muchos años de investigaciones
en uni^ersidades y en granjas agrícolas experimentales, así como
en uso príctico en huertas de todas clases, resultando el herbicida
de preemergencia mSs eficaz y digno de confianza que usted puede
comprar.

Dacthal tiene muchas ventajas. Cuando se usa de acuerdo con las
insh ucciones, DACTHAL no daña a las sementeras en ninguna
forma. No deja en el suelo residuo algtmo que pueda causar daño
a las plantas. No afecta a las siembras hechas en rotación y se
pueden resembrar las sementeras inmediatamente, si es necesario.
llACrtiAL no afecta el follaje de las sementeras a las que se aplica,
ni el de las cercanas. No tiene peligro para quien lo aplíca, si
sigue las instrucciones.

Dacthal es fácil de aplicar. Una aplicación dura por toda una terri-
porada de cultivo. Basta con rociarlo en época temprana o en
suelos nuevamente cultivados. Se puede rociarlo al voleo o por
fajas de terreno.

EI herbicida Dacthal es de nso eficaz para:
Nabas y naD:cnuelas
f r:^01e5 mung0

var:eda0es oe col
NaDOS

P:m:entos
BrOcul:

euaantes sorenos Ide caretal Nabos verdes Bfe(one1
SOya Zananorra, de sem:lla Repollo
N:gue,^l:a Aras Col:llor

Sano:as tecnuga col Papas
PeD:nos tecnuga norosa Batatas
MelOneS iomates CeDOllas
Melonps Oe Dols:llo Names freSaS

Calabata Beren(enas Mostata

EI Dacthal domina a las siguientes cizañas y hierbas:
Poa prareos:s Sagittana sangulnalls, velluda 5,g,ttar:a :angu:naNS, nsa
Ecn:nocnloa crusgall^ Sorgnum nalepense, Oe semrlla Amarantnus splnosus
Pamcum cap:llare ^nenODOdium alDUm EupnorD:acea macurrlera
Mollugo verLUllata Eragrosbs spD Era`roshs c:l:anensa
Slellarra med:a
Cuscutaceae

Amarantnus Dalmar:um
Portulaca grandlllora

Panrcum leranum
Pamcum spp

Pamcum olchotomillorum EuDnorbraceae spD Pnysal:s longllol:a
Porlulaca oleracea Amarantnus retrolle.us 5etar:a lutescens
Eleus:ne md:ca Erod:um ucutanum
Setarla vir:d:s fa0acea granorllora

,,Desea más inforrnación acerca de Dacthal? Puede
recibir n^á^ detalles ucerca de herbicida
IIACTIL^IL ltara su^ sementeras eu particular
e^crihiendo ho^^ misnto u Diamond Shamrock

Chemical Compan^^, Agricultural Chemicals,

Room 1688, 300 Union Conunerce I^uílding,

Cleveland, Ohio, 44115, U. S. A.

' ; F.spere mris de los produetos Díamond,

porque más obtendrá! ^Marca rea^strada

llistribuido en Esparia por:

Solicite mayor informacibn y demostraciones al distribuidor de su zona. COMERCIAL QUIMICA MASSO S.A.
Valencia, 320, 2°, 2°, Barcelona



PLANTAS P'RIITALP'.$ FORFSTALS$ Y JARr
DINERIA, VIDEg AMERICANA$ Y OLIV06

Dtrecclón poetal :

Viveros Antonio Acerete Joven
Director propietorio: Félix Acenta Moros

S A B I p Á N Zaragoz^)

Dlrección Lele^Lflca :

EIDACISRSTS-BABIPA2^
9e ramiten utn IoRoe gntuitrmente e eolioitud

VIVEROS GASPAR
José María Gaspar

Apartado n." 8

(Sucesor de Marian^ Gaspar)

CALATAYUD ^Zaragoza)
Arboles frutales, forestales y de adoino, Vides americanas, Plantas
de flores, Semillas seletcionadas, Insecticidas agrícolas, Drogas

sOLICITE PRECIOS Y CATALOGO SIN COMPROMISO

La revista AGRICULTURA
Puede adquirirse y solicitar informes y suscripción a las siguientes LIBR^RIAS:

I.ifir^ ría I^'r,int^t^si. Kamhl^i ^It^l ( 't^r^trn. ^̂ -t0. It.^l^
('I?I.O:^A

Lil^r^ rí<i Iiis^^ania. O I^iyt^> ('uilin^i. 1. L:^ti I':Al.
\1:1^ C. (':^\_11tI.A.

I.if;r^^iía .li^iri^uat. I']^tza ^lcl C^iutlillo, l2. A':1L1?1-
C'IA.

Liltt•t^t•íu S^inta 'l't^r^^sa. I'el^iyu, 17. O4'l1^aC).
I,ilirt^ría P. 1'. A. S^^nta Clara, 3.^-,i7. `L9IVIOR^1.
l,if^irt^ría Vti^i. tlc la'. Canet_ I^'I(;Uf^;RA^ ( G^r•c^n^i).
l,ihrc^ría Sanr. Sit^rpcs. SiO. S!^.'^"ILLA.
Lilircrí^t ^I^inuc^l tiuutu. 1'lar,^ rlc I^:^I>atia. 1-1.

Ll?Gn.
I,il^r^^ría Iiafa^^l Gruci^^. ^it^rcría, ^ I. COI^1)OU:1.
I,il,r^^ría .Itis^^ I'<iltlt^s G<il^ín. ('nnt^^^jo, la. SAI.:1-

Nln NCA.
I.ihrt^ría I-lijt^s ^ic S. R^drí:;uci. ^^I^^linilln. I l^^^ la.

13l' I^C^O^.
[,ilircrfa H^^^^u. TI^I)I^;LA lNa^^^n^ra).
I.il,rt^ría Pa^^^^^1 y'I'inta. .In^^ .^. I'rim^i Iti^-era. I'?.

JI^;I{I^.I iCzítiiz^.
I,ilir^^rí,i 1'a^x^l ^^ :Artc^ ( ^r,íl'i^^a.^. :A^'. .I^,sE^ :^!^tu-

niu, :;6. V I^ I^;I;U i Ltt;;^^ i.
I,il^n^r•ía 13t^st^h. li<^n^l^^ l'ni^^^^r^i^lutl, ]l. I,AI{('I^;

LOtiA.
l^:diturial ^^ Lilirt^rí,i S^il,i. I'I:va A1:^^'t^r. a3. A- I('II

r I^:u•cel^ma ^.

_r,^;^i ^ ^ , y.- '.w,,{
1^'^ _?it^:^.^d':^s..: _^°3i^^

Arboricultura - Horticul-
tura - Floricultura

^, ^ s aNron ^oACEREiE^OVf^

Ilafat^l C'ut^^ta. I?ntili^^ ('alztulilla, :3^1. SAN'I':A
('I{1^7, 1>I^: T1^;N1^;1,11^'I^:.

Lilit•^ rí,i I^:^t^^^lat•. 1'i^v.,^ ^Ic^ Oli, l. CI?ROI^'_1
Li^irrríti Ilt^r,t^. 'I't^^ifnntt^ C.^il!t^^;n, nt"nit. li. :AI.^

I; A C I^:'I` I^].
Lihrc^ría llila^ro. (^t^nc^r<il Rrit^^s, L 1,1?ItII^^1.
Lilirt^ría ^^ Papelt^ría Ihérica. Mcléntit^z Valtlc^^, i.

l;Al)nJ0'L.
Lil^rcría y I'apclrrí:^ AtiC^a. M^^rt^^uiti Vit^jr^, ^L ('ll^

Unl) .IZISAL.
Lilirc^ría Jesús P,ist.or. 1'I,iza 5ant^^ 1)t^n^inát^, :l:,si.

LI^:ON.
Lit>r^^rí^^ Attl^t. _̂ nilt és f;aqucru, !1. M l^ ItCJ A.
Lilirt^ría Ojan^urt^n. 1'laza d^^ lti^^^^^, ,l. UVI]?1)(^.
Lilirt^t^í^i La .Ali^inr,i. A^•. Vill^muc^^^a, 1O. 13A11:A

JOZ.
Lilir^^ría C't^lta. S<in Mart^t^s, 2!). I.P(^O
Lilirc^t^ía .^:;ríct>Ia. I^'t^t•nan^i^ Vl, '^. ítilAl)Itll)..
Lil^r^^ría b'illc:;as. I'rt^<^i.^rlos, l(S. 11:11)lill).
I.ihrt,ría ^1t^ ►^a. C':urt^tu^, '?^). í^1nl)IIII).
Lihri^rí^i I)c^ss<^t. 1'Iaia cit^ Sauta _1ii,i, ti. Jl:A1)I{II^.
Lil^r^^!•í^i llít^z cit^ ti^int^a^. L:t:;^is^^:i,'1:^. ^ti1:11)IIII>.
Liln<^rín í^luntii I'r^^nsa. ('<istrll^^^ii, ;t7. Rl!\I)IZII^.
Lil^r^^t^ía I;u)iir^^^n. ^It•^tl<í, S)^. ti1Allatll).
Lil^r^^t í,t I • ;iill^^ I;:iillit^rc^. I'laz,i ti,int.i ^An;i. '^I-A

I)I^Ill.
Lil^r^^rí^i l^'c^rnan^l^^ I^'^^. f'u^^t•ta tit^l ti^^l. D^[^11^1111).



Ofrece a usted las mejores variedades de «PATATA SELECCIO•

NADA DE SIEMBRA»; TEMPRANAS, SEMITEMPRANAS

Y TARDIAS, en envases nuevos de 50 kilos, precintadoa por e1

Servicio Nacional

APARTADO NUM. 50

TELEFONO: 21 70 00

VITORIA

VIVEROS ARRGON
(NOMSRE REOISTRADO)

Frutales, ^^^,^oPSB F^ti^ •
Ornamentales W A ^ Maria^o Tor^os torra

N BAYER ñSemillas zy E („
R

yFRBICI

MAQUINARIA AGRICOLA

co^c f a i oiww i u
N .° 9

SEMB^RA^DCIRAS^REPAR-

I'IDORAS DE SEMILLAS

REMOLQ`UES - RAISTRAS

CULTI VADORES

SANTOS MARTINEZ
CAMPOS

S A D A B A (Zaragoza)
Te léf. 46

TELEFONO 10

B I N E F A R(Huesco)

i ._ ^ ^'^_(^ ^ ^[^ C .
^[C1CI^^-^ ^̂.

,-^,^ ^-G^^^ i^^^i
,v

^<`

SEMILLAS SELECTAS «LA ROCHAPEAe
MANUEL HU3CI LIZARRAGA

Concesionario del Ministerio de Agricultura para el cultivo de Semillas Selectas

ALFALFA DE ARAGON 98 POR 100 PURE'LA SIN CUSCUTA
ALFALFA DE ARAGON 99 POR 100 I'URE'LA SIN CUSCUTA
'P R E B O L V I O L E T A 98 POR 100 YUREZA SIN CUSCUTA

SE^1ILI.AS DSPECIALES PARA PRADOS ARTIFICIALES CON FORDIULAS
SEGLiN TERRENOS

RAY - GRASS INGLES S- 101 Y VICTORIA
ESPECIALES PARA CAil1POS DE FUTBOL

Y TODA CLASE DN^ SIJ1lII.LAS HORTICOLAS NYIRRAJEKAS, LEGUIIIINOSAS, PRATENSEt^
Y FLORES

Beunza, 28 -- PAMPLONA (Navarra) Apartado 172 --. Teléfonos 12385 y 16134



La Secadora IMAD rnodelo
SICANIA se presenta en dife

rentes soluciones: de una a
cuatro columnas y con cuatro,

cinco o seis cuerpos por
columna.

hay una secadora Imad
para cada necesidad

limu

I^.^ C'O^1^^('F^^^ RINI^1+;
I)h^^P[' li^^ l)1^^ ^V ENI)I I)^1

• . e • • • • • e • . • .


