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EL DEDO EN LA LLAGA :

COSTES Y PRECIOS
A GRARIOS

Días atrás, un competente agri-
cultor toledano enviaba a la Re-
dacción de esta revista un cuadro
camparativo de estadísticas refe-
rentes a los precios y costes de su
explotación agrícola-ganadera du-
ranfe las dos últimas décadas, que
consideramos de gran interés.

Aunque es un tema tratado ma-

chaconamente en nuestra socie-

dad, tal vez por ello nos vayamos

acostumbrando, y vo/viéndonos in-

diferentes, como si se tratase de

una enfermedad incurable. No

creemos ni mucho menos que éste

sea el caso, pues al menos situa-

ciones similares están recibiendo

tratamientos adecuados; en otros

paises y hasta en ocasiones surge

a/gún "gerovital" como la pasada

crisis de las materias primas, que

inyectó nuevas dosis de optimísmo

al sector agrario.

Ahora bien, es preciso hacer un

buen diagnóstico, antes de aplicar

tratamiento alguno, y aunque aquél

resulta harto complicado, vamos
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a intentar bre, :^nente exponer al-
gunas de las dolencias.

Como ejemplo palpab/e, y sin

entrar en consideraciones sobre la

mayor o menor represenfatividad

de esta explatación toledana, se

nos expone que en el período

1955-1975, las contribuciones e im-

puestos aumentaron un 398 por

100, los gastos de mecanízación

en cereales el 600 por 100, /os fer-

ilízantes (supertosfato 18 por 100

y potasa 50 por 100) sabre un 500

por 100, y la mano de obra, un

1.888 por 100 en obrero fijo y un

1.612 por 100 en obrero eventual.

En contraposición, /as subidas

de los precios de los productos

agrarios en esta explotación agri-

cola-ganadera se mueven a nive-

les inferíores (221 por 100 en trigo,

216 por 100 en cebada, 518 por

100 en uva, 400 por 100 en acei-

tuna, etc.).

Si en este "proceso inductivo"
pasamos de lo particular a /o ge-
neral, la situación del sector no es

muy halagiieña, y así la revista

Hermandad publica una relación

sobre la evolución de los benefi-

cios empresaria/es en el sector

agrario, relación que transcribimos

a continuación, y donde se aprecia

la grave erosión que viene sufrien-

do el sector, especialmente a par-

tir de 1969, habiendo descendido

la renta agraria de 1960 a 1974 en

un 12 par 100.

BENFICI^OS EMPRESARIALES
DEL SECTOR AGRARIO

A Ñ O S Millones de ptas.

1963 + 22.854,4

1964 - 7.012,5
1965 + 15.582,2
1966 + 15.215,4

1967 - 2.673,0
1968 - 7.103,4
1969 - 7.120,9

1970 - 30.625,6
1971 - 26.175,2

1972 - 5.800,6
1^73 - 4.992,3

1974 - 28.310,6

Son mú/tiples los trabajos e in-

vestigaciones, tanto fuera como



edítoríal

RENDIMIENTOS EN Om!Ha

A Ñ O Trigo Cebada

1945

1950 ... ... ... ... ... ...

1955 ... ... ... ... ... ...

i 960 ... ... ... ... .. . ...

1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 6,5

8,3 9,6

9.3 11,2

8,3 10,9

11,1 13, 8

1970 ... ... ... ... ... ... 11,0 14,0

1973 . . . .. . ... . . . . . . . .. 12,6 15,9

FUENTE: Ministerio de Agricultura.

dentro de la agricultura, que vie-

nen denunciando la situación del

sector a nivel nacional, y así, por

citar uno de los más recientes, un

intorme del Hudson Institute, al

analizar el nuevo modelo de des-

arrollo necesario para nuestra eco-

nomia, resalta que en los próximos

años /a agricultura debe recib r

como minimo el 20 por 100 de la

inversión total nacional, en lugar

del 8 por 100 que llega en la ac-

tualidad. Muclio nos tememos que

si no se toman las medidas opor-

tunas, y /as cosas siguen como

hasta a^`^ora, dificil va a resultar

conseguir incrementar esas inver-

siones tan necesarias para la eco-

romia nacional.

Es cierto que la demanda na^io-

Arroz Maíz Sorgo

43,3 13,4 5,9

40,7 14,5 7,5

57,9 15,7 5,9

54,9 21,9 6,7

59,2 23,9 21,9

59,5 34,3 40,3

62,9 39,0 38,0

nal de productos agrarios se ha

incrementado t a n t o cuantitativa

como cualitativamente, que se ha

producido una demanda adicional

muy estacional consecuencia del

turismo, y por todo ello se han :n-

crementado notoriamente las im-

pertaciones de algunos producto^

agrarios. Además de la sangría d::

d'v'sas que originan dichas impor-

íaciones, es indudable el inter^s

que puede reportar a/ país, conse-

guir que nuestra agricultura (den-

tro de lo posible y sin guiarnos por

una política de autoabastecimiento

a ultranza) con una politica de es-

tructuras y precios adecuada pue-

a'a responder a/as exigencias ac-

tuales.

Ahora bien, las criticas que se

lanzan trecuentemente contra el

sector agrario, tachándole de im-

productivo, anquilosado y falto de

iniciativa, no están ciertamente

muy justificadas si observamos e/

cuadro adjunto de evolución de

rendimientos en cereales, sector

de suma importancia y donde no

hacen falta comentarios para re-

saltar el acusado incremento, que

retleja lo infundado de las criticas

antes mencionadas; sobre todo

cuando se dirigen de torma gene-

ralizada a la agricultura.

Sin embargo, y atendiendo a la

evolución de la cesta de la com-

pra, el consumidor no parece estar

tampoco bastante satisfecho de

los Qrecios que tiene que pagar

para su manutención, por lo que

al menos los motivos hay que bus-

carlos en la misma orientación de

la política agraria, que no consi-

gue adecuar los objetivos esenc,ia-

les con las necesidades rea/es. EI

sector comercial es también res-

ponsable del encarecimiento y es-

trangulación que sutren en reite-

radas ocasiones los productos

agrarios, por lo que la exigencia

de una reestructuración radical en

el mismo resu/ta cada vez más in-

soslayable.

PLANTAS FRUTALES FORESTALES Y JARDINERIA

VIVEROS ANTONIO ACERETE JOVEN

^^^
^'\^ :

Ftoricultura-Horticultura ^` ^.
Arboricultura ^

Se remiten catálogos gratuitamente a solicitud

Director propietario: Félix Acerete Moros

Dirección postal: Señoría, 1- Teléfonos 22 y 44
S A B I Ñ A N [Zaragoza]

Dirección telegráfica: H I D A C E R E T E-S A B I Ñ A N
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LA AGRICULTURA ...
iUNA CARGA?

• LA IMPORTANCIA DEL CAMPO

• UNA INJUSTICIA

INTERDEPENDENCIA

Vale la pena hacerse esta pre-
gunta, puesto que son ya varias
/as veces que distintos publicistas
han utilizado análogas expresio-
nes, al referirse a/ sector agrario,
como un peso incómodo que ven-
dría / a s t r a n d o invariablemente
nuestros impulsos hacia un des-
arrollo económico más rápido. Y
/a sabia tilosofia china nos recuer-
da que para conocer las respues-
tas hemos de tratar antes de com-
prender el sentido de nuestras
preguntas.

Pienso que, una vez puestos a
hacer recaer cargas sobre nuestra
economia, hubieran podido reterir-
se, con idéntica autoridad, al sec-
tor industrial, que tampoco se halla
ayuno de subvenciones y protec-
cionismo de varia índole. En sus
ú/timas semanas como ministro,
recordaba don Tomás A/lende que
trente a un total de 14.000 millones
de pesetas que puedan otorgarse,
en concepto de protección agraria,
para un sector que ocupa a más
del 20 por 100 de la población ac-
tiva españo/a, existen ayudas de
9.000 millones a R. E. N. F. E. y
F. E. V. E., 6.300 millones al l. N. 1.,
ó 5.790 millones de pesetas para
una sola empresa como H. U. N. O.
S. A.

Pero la cuestión no puede con-
sistir sólo en traer a cuento citras
más o menos altas para subven-
cionar uno u otro sector. La cues-
tión puede y debe plantearse en
términos de un reciproco recono-
cimiento de la absoluta interde-

^y ^^ ^ ^^"^,
^ ^ ^^, ^ ^ ,^,^^

r^ rv^ ^

pendencia de todos ellos, sin mar-
ginaciones ni complejos de supe-
rioridad decretados en base a una
estrecha mentalidad contable. Ten-
go la impresión, aunque mi intor-
mación puede ser incompleta, de
que está todavia por realizar un
estudio imaginativo e imparcial so-
bre la importancia que para la vida
nacional -y no só/o para la eco-
nomia- representa la existencia
del sector agrario.

UN ESTUDIO A REALIZAR

Tal estud.'o debería ser capaz
de permitirnos llegar a adoptar
criterios comparativos bien distin-
tos de /os simples indicadores de
producción sectorial al uso, como
resu/tado de considerar -aparte
de los propiamente económicos-
una serie de conceptos, tales
como:

1. El derecho humano a una
dieta adecuada tanto organo/épti-
ca cuanto nutricionalmente.

2. La seguridad del disfrute de
ese derecho.

3. EI continuo drenaje del aho-
rro campesino y rura/ hacia otros
sectores.

4. La compensación debida a
unos agricultores que se han visto
ob/igados a encaminar a sus hi jos
hacia otras actividades, después
de consagrar parte de su vida a
su crianza y educación.

5. EI beneficio que para todos
los consumidores representa cual-
quier mejora nacional en agricul-
tura y alimentación.

6. La demanda efectiva y po-
tencial que el sector primario diri-
ge hacia otros sectores, estimu-
lando sus actividades.

7. EI efecto mu/tiplicador que
sobre /a economía nacional ten-
dria la presencia de un sector ru-
ral paritario.

8. La estabilidad sociopolitica,
naturalmente deseada por unos
trabajadores, que han invertido a
futuros sembrando sus campos o
apareando su ganado.

9. La contribución de los vege-
ta/es cu/tivados para mantener
unos niveles minimos de oxigeno
en el ambiente.

DEPENDENCIA DEL EXTERIOR

^Y para qué llegar a diez? La
realidad incontrovertib/e de los da-
tos de nuestro comercio exterior
nos obliga a reconocer que Espa-
ña viene dependiendo, cada vez
en mayor medida, del suministro
externo de alimentos y fibras. Que
hasta ahora haya sido posible
atender a este creciente desembol-
so mediante la salida del pais de
otros de nuestros recursos, no
quiere decir, por desgracia, que
ello vaya necesariamente a seguir
ocurriendo en el tuturo, tanto por
la creciente progresión de nues-
tras nece s i d a d e s alimentarias
cuanto por la aleatoriedad ya de-
mostrada por a/gunas de nuestras
tradicionales tuentes de suminis-
tro. A/a primera de estas razones
concurren hechos tan ineluctables
como la demografia nacional y e!
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incremento sostenido en nuestros
niveles de renta y de consumo.
Justifican la segunda /as fundadas
advertencias de organismos inter-
nacionales sobre crecientes des-
equilibríos en el sistema mundial
que ha venido rigiendo la oferta y
demanda de productos aliment^-
cios; desequilibrios provocados no
sólo por el súbito poder económico
adquirido por los países de la
O. P. E. P., sino también por cau-
sas politicas y climatológicas, al
haber pasado los alimentos a ser
una de las armas más eficaces de
la panoplia diplomática de la gran
superpotencia occidental, y estar-
se registrando en la carteza terres-
tre uno de sus ciclos de enfria-
miento suave y progresivo.

LA IMPORTANCIA DEL CAMPO

Todo lo anterior viene a seña-
larños la importancia que el cam-
po ha venido teniendo -otra cosa
muy distinta es que se haya toma-
da conciencia de ello- como ba-
se ancha y firme para permitir el
desempeño_ de cúa/quier actividad
humana; y; ,oor tanto, para la con-
solidación y desarrollo de /os res-

tantes sectores económicos. Las
ayudas y subvenciones públicas
para el sector agrario no deben,
pues, considerarse bajo una ópti-
ca l^'mosnera, y menos aún como
proteccionismo de a c t i v idades
"antíeconóm^'cas", sino como un
obligado complemento de renta
para quienes desempeñan una ac-
tividad que no puede regirse ni
med,"rse por las pautas y baremos
económicos aplicados normalmen-
te en otros sectores. Muy al con-
trario, deben ser la consecuencia
de un realismo po/itico inteligente,
inspirado desde /a escuela prima-
ria, que considere a la agricu/tura
como servicio público y a los agri-
cu/tores no como seres infradota-
dos, siño como los responsab/es
de alimentar a la comunidad. Por-
que no debe o/vidarse que el ma-
yor o menor respeto que merecen
una persona o un sector socia/ se
f;alla en razón directa a su capa-
cidad de servicio en beneficio del
resto de la sociedad.

HACER JUSTICIA

EI considerar regularmente co-
mo una carga a/ ya tópico "parien-
te pobre de una familia enriqueci-

da", significa una marcada injus-
ticia por parte de esta ú/tima, co-
mo injusta es la actitud de aque-
lias personas de origen rural que,
tras haber elevado su nivel cu/tu-
ral y económico gracias a estudios
costeados con mil sacrificios de
sus padres, desprecian a éstos
por su atraso e incluso por su in-
capacidad intelectual.

Con claro instinto político, el
actua/ Presidente de Francia acu-
ñó durante su campaña electoral
una frase que tuvo eco: "L'agri-
cu/tura est une chance, et non
plus une charge por la France.
Elle constitue un atout majeur
pour notre puissance économi-
que". Se trata en verdad de una
gran suerte para cualquier país,
a la vista de la crisis mundial de
alimentos y fibras que todos los
síntomas previenen, el poder con-
tar con unos hombres dis,ouestos,
a pesar de tantos sinsabores, a
seguir preparando y sembrando la
tierra con el ánimo inquebrantable
-y quizá un tanto inconsciente-
de quien practica un rito funda-
mental para la supervivencia.

Antonio FERNANDEZ
y GONZALEZ

La HORTICULTURA, la FRUTICULTURA, exigen un Abono Orgánico que
reuna estas cualidades:

Es un Abono Orgánico y
a la vez un Substrato de
Cultivo.

Este es el engranaje Perfecto de:

DISTRIBUIDOR:

HUMER S.L.
Paseo Delicias^ 5
SEVILLA

S.A. CROS
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RECUERDE
ESTE SIMBOLO

Bajo él se han unido catorce empresas
con experiencia para Ilevar su esfuerzo
al campo.
Su incesante desarrollo y afán de perfección,
investigación y servicio discurrfrán as(
por un cauce más ancho.
Desde ahora este s(mbolo ampara y garantiza

B^O^er la tradicional calidad de sus productos y
prestaciones en la promoción y desarroilo
agropecuarios.

BIOTER -
BIONA S.A.
PROMOCION Y DESARROLLO AGROPECUARIOS

AGR^CULTURa ,
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LA POLITICA AGRARIA
EN EL MERCADO COMUN

Por José BARREIROS *

UN LOGRO IMPORTANTE
DE LA COMUNIDAD

SIN EMBARGO, FALTA UNA POLITICA AGRARIA
UNIFICADA

"La agricultura, que ya fue tema
de especial preocupación en los
antecedentes previos a la crea-
ción de la C. E. E., fue incluida en
el Tratado de Roma constitutivo
de la misma, a pesar de las difi-
cultades que entrañaba, pues da-
da la interrelación entre todos los
sectores económicos, su exclusión
haría difícilmente alcanzable uno
de ios objetivos finales de la Co-
munidad, la unión económica."

Hoy día, cuando acaban de
cumplirse los dieciocho años de
la entrada en vigor del Tratado
por el que se constituyó la Comu-
nidad Económica Europea, puede
decirse que la política agrícola
común constituye uno de los lo-
gros más importantes alcanzados
por la Comunidad.

Dicha política basada en los si-
guiente principios:

' Dr. Ingeniero Agrónomo.

1. Establecimiento progresivo
de la libre circulación de los pro-
ductos agrarios en todo el territo-
rio de la Comunidad en las mis-
mas condiciones que en un mer-
cado normal.

2. Establecimiento de un régi-
men común para los intercambios
comerciales con los países terce-
ros a través de un arancel común
de aduanas (TEC) que garantice
la protección de la producción
agraria europea en las fronteras
de la Comunidad.

3. Financiación común de los
gastos que origina esta política a
causa de las intervenciones en fa-
vor de precios, subvenciones a la
exportación de excedentes, refor-
ma de estructuras, política social
agraria, etc.

Perseguía como objetivos bási-
cos:

a) Aumentar la productividad
del sector, asegurar la progresión
racional de la producción, así co-

mo la utilización óptima de los
factores de la producción, en es-
pecial de la mano de obra.

b) Asegurar un nivel de vida
equitativo a la población rural a
través del aumento de la renta de
los trabajadores del sector.

c) Estabilizar I o s mercados
agrarios.

d) Garantizar la seguridad de
los aprovisionamientos.

e) Asegurar precios razona-
bles para los consumidores.

f) Garantizar un desarrollo ar-
mónico del comercio mundial.

Para la consecución de los ob-
jetivos antes señalados se ha ac-
tuado en tres grandes frentes, en
Política de Precios y Mercados,
en Política de Estructuras y en
Política Social.

De estas tres vertientes seña-
ladas es la primera la que ha teni-
do hasta el momento un mayor
desarrollo. De una manera gradual
se fue estableciendo bajo la forma

AGRICUITURA - 9



de las Ilamadas "organizaciones
comunes de mercado" para cada
uno de los distintos sectores de
productos (cuya relacibn figura en
cuadro adjunto) hasta el punto de
que hoy día abarca más del 90
por 100 de la producción agrar^a
del conjunto de países que cons-
tituyen la Comunidad.

Estas organizaciones comunes
de mercado comprenden un siste-
ma de precios comunes, una serie
de intervenciones que aseguran
dichos precios, y el establecimien-
to de "prelevements" y tasas com-
pensatorias (prexacciones equiva-
fentes a nuestros derechos regu-
ladores y compensatorias varia-
bles) y restituciones a la exporta-
ción. Todo ello bajo una respon-
sabilidad financiera común y la
gestión de los denominados Comi-
tés de Gestión (uno por cada sec-
tor ordenado), órganos consultivos
constituidos por representantes de
la Comisión y de los Estados
miembros.

Los precios aplicados por las
organizaciones comunes de mer-
cado son muy numerosos y diver-
sos. No obstante, y a efectos de
una mayor claridad en la exposi-
ción, de una manera simplificada
se puede exponer el sistema de
precios mediante los denominados
precio indicativo, de intervención
y umbral por ser el más común-
mente aplicado, ya que es el que
rige para los cereales, el arroz, el
azúcar, los aceites y, con Iigeras
variantes, para la carne de bovino
y la leche.

EI precio indicativo es el precio
teórico al que se desea circulen
los productos en el mercado co-
munitario y se fija a un nivel que
garantice a los productores unos
ingresos equitativos.

EI precio intervención garantiza
a los agricultores un nivel m(nimo
de ingresos al obligarse a los or-
ganismos de intervención a com-
prar a dicho precio las ofertas que
libremente les presenten los pro-
ductores. Su nivel suele fijarse en
torno al 90 por 100 del correspon-
diente precio indicativo.

EI pre^cio umbral se determina
a partir del precio indicativo y tie-
ne por objeto evitar la incidencia
en el mercado interior de las fluc-
tuaciones de los precios del me^-
cado internacional. La diferencia
entre este precio y los correspon-
dientes a las ofertas internaciona-
les en la frontera de la Comunidad
se cubre mediante la aplicación
del "prelevement".

Para otros sectores distintos de
los señalados anteriormente y que
son objeto asímismo de organiza-
ción común de mercados, el siste-
ma de precios aplicados tiene una
serie de variantes, cuya enumera-
ción haría muy exhaustiva la pre-
sente exposición. Cabe señalar
únicamente el sistema establecido
para el sector de frutas y hortali-
zas por la importancia del mismo,
tanto en la Comunidad como des-
de una perspectiva española. Para
este sector se fija un precio de
reterencia que se determina sobre
la base de los precios de los pro-
ductos de importación en los mer-
cados testigos de la Comunidad,
y un precio de entrada calculado
sobre la base de las ofertas de los
proáuctos importados en la fron-
tera comunitaria. La diferencia en-
tre los mismos determinará la tasa
compensatoria que se aplica a las
importaciones procedentes de paí-
ses terceros. Asimismo se estable-
ce un precio de base, cuya filoso-
fía es en cierto modo similar a la
del precio indicativo y que se de-
termina en función de los precios
percibidos por los agricultores en
períodos anteriores y un precio de
compra similar al de intervención
antes señalado, que permite la in-
tervención en el mercado de los
organismos de regulación en ca-
sos de crisis y cuyo nivel se suele
situar entre el 40 y el 70 por 100
del precio base.

Los precios antes señalados, a
excepción del de entrada que
se calcula diariamente, son fijados

anualmente por el Consejo de Mi-
nistros de la C. E. E. a propuesia
de la Comisión, la cual en estrecha
colaboración con los comités de
gestión, a los que se ha hecho
referencia, se encarga de seguir
día a día la evolución de los mer-
cados decidiendo las normas de
intervención, fijando los graváme-
nes a las importaciones y ayudas
a las exportaciones y otras medi-
das conexas.

Los gastos que origina la polí-
tica agraria de la C. E. E. se finan-
cian a través del Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agrícola
(F. E. O. G. A.), que consta de dos
secciones: la Sección de Garantía
y la Sección de Orientación.

A través de la primera se finan-
cian los gastos previstos en los
reglamentos para la organización
común de los mercados agrarios.

Habida cuenta del desarrollo al-
canzado en la C. E. E. por la polí-
tica de regulación de mercados,
los gastos de esta Sección supe-
raban en 1973 los doscientos mil
millones de pesetas en cifra rela-
tiva a la primitiva Comunidad de
los Seis, y que representa el 6,3
por 100 del valor de la producción
final agraria de la C. E. E., y que
supone para cada habitante de la
misma un coste anual de 1.045
pesetas, datos todos ellos referi-
dos al mismo año de 1973. AI hilo
de lo que se acaba de exponer y
saliendo al paso de las críticas
que numerosas veces se han he-
cho al F. O. R. P. P. A., en razón
de los elevados gastos de dicho

PRODUCTOS AGRA^RIOS SOMETIDOS A ORGANIZACION
COMUN DE MfRCADOS

S E C T O R

Cereales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Arroz .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Aceite de oliva y semillas oleaginosas ... ...
Azúcar ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ...
Frutas y hortalizas ... ... ... ... ... ... ... ...
Productos transformados de frutas y hortalizas.
Plantas vivas y productos de la agricultura . ..
Tabaco ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
vino ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Leche y productos lácteos ... ... . .. ... ... ...
Carne de bovino ... ... ... ... ... ... . .. ... ...
Carne de porcino ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Carne de ave ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Huevos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lino y cáñamo ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Atgodón ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Semillas para siembra ... ...

Reglamento
básico n.° (1) Fecha

2.727/75 1-11-75
359/67 31- 7-67
136/66 30- 9-66

1.009/67 18-12-67
1.035/72 20- 5-72

865/68 28- 6-68
234/68 27- 2-68
727/70 28- 4-73
ais/7o 5- 5-70
804/68 28- 6-68
805/68 28- 6-68

2.759/75 1-11-75
2.777/75 1-11-75
2.771/75 1-11-75
1.308/70 4- 7-70
1.516/71 17- 7-71
1.696/71 4- 8-71
2.358/71 26-10-71

(1) Se señalan los últimos Reglamentos puestos al dfa.

10 - AGRICULTURA



organisr>ao en la regulación de los
mercados en España, es interesan-
te poner de manifiesto, en relación
a las cifras señaladas anterior-
mente para la C. E. E., que en
nuestro país los gastos de regula-
cián de mercados en el año 1973
ascendían a unos doce mil millo-
nes de pesetas, lo que representa
sólo el 2,8 por 100 del valor de
nuestra producción final agraria
y un coste por habitante y año de
346 pesetas.

La Sección de Orientación se
utiliza para la financiación de la
reforma de las estructuras, lo que
nos Ileva a enlazar con la segunda
línea fundamental de la política
agraria de la C. E. E., que es la
Política de IReformas de Estruo-
tu_ ras.

Aunque ya en 1960 la Comisión
consideraba que las accíones co-
munitarias sobre su estructura de-
bían estar estrechamente ligadas
a las acciones sobre precios y
mercados, la realidad fue bien dis-
tinta. Los únicos aspectos que por
aquel entonces se concretaron
fueron la creación de un Comité
Permanente de Estructuras, instru-
mento de cooperación y cordina-

ción análogo a los Comités de
Gestión, y la concesión de subven-
ciones del F. E. O. G. A. con cargo
a la Sección de Orientación a la
que se ha hecho referencia.

En 1968, y con la publicación de
un memorándum conocido como
Plan Mansholt, por el nombre de
su autor, entonces vicepresidente
de la Comisión, se presentó un
programa para el desarrollo de
las estructuras de la producción
acompañado de una serie de me-
didas encaminadas a asegurar el
equilibrio de los mercados de de-
terminados productos agrarios. So-
bre la base de los principios ex-
puestos en el citado Plan, en 1972,
la Comunidad adoptó tres directi-
vas previendo ayudas a los agri-
cultores que modernizasen sus ex-
plotaciones, a los que abandona-
sen su actividad y cediesen sus
tierras para la mejora estructural
y a Ia información socio-económi-
ca de los agricultores y a su re-
conversión profesional. Sin em-
bargo, los avances logrados fue-
ron Iimitados, pues a finales de
1974 ciertos países miembros to-
davía no habían adoptado las me-
didas nacionales necesarias para

la aplicación de las directivas se-
ñaladas.

Ultimamente, se ha puesto en
marcha una nueva directiva rela-
tiva a la reforma de las estructu-
ras de comercialización potencian-
do las agrupaciones profesionales
y su participación en las reglamen-
taciones de mercados.

Como ejemplo del limitado pro-
greso logrado en este aspecto de
la política agraria de la C. E. E.,
basta señalar que ;los proyectos
de reforma de estructuras finan-
ciadas por el F. E. O. G. A. en el
período de 1964 a 1973 ascendían
a unos 70.000 millones de pese-
tas. Compárese esta cifra con la
señalada anteriormente de 200.000
millones de pesetas de coste de la
política de regulación de merca-
dos en un solo año, 1973.

En el campo de la política so-
cial, y aunque los objetivos de la
Comunidad desde un primer mo-
mento estaban perfectamente de-
finidos, es decir, permitir a la po-
blación rural alcanzar un nivel de
vida y un ritmo de progreso social
comparable al de los otros secto-
res económicos, no se ha Ilegado
todavía a establecer una verdade-
ra política comunitaria.

A partir deP año 1973, con la
aprobación de dos directivas en
materia de reconversión profesio-
nal y de íncentivos al retiro de
agricultores de edad avanzada,
cuyas acciones se financian a tra-
vés del Fondo Social Europeo,
puede empezar a hablarse de que
se inician las bases para el esta-
blecimiento de una política común
en el dominio de lo social, que has-
ta el momento se ha dejado en
manos de las políticas nacionales
de los países miembros de la Co-
munidad.

En definitiva, la Gomunidad no
ha progresado con la misma in-
tensidad en Ios tres frentes de la
política agraria señalados, lo que
ha dado lugar a numerosos des-
equilibrios pero también a la to-
ma de conciencia de la necesidad
de considerar como un todo la po-
lítica agraria común; política agra-
ria que es una realidad que no
sólo ha permitido la creación de
un mercado único entre nueve Es-
tados miembros, sino que consti-
tuye entre todos los esfuerzos ha-
cia la construcción europea el úni-
co dominio donde se ha manifes-
tado una verdadera voluntad po-
lítica de Ilegar a resultados co-
munes.
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óombas helicoidoles paro
estiércol y purin ,de alto
rendimiento

ROTA - BAUER

r
Para completar su equipo de distribución de estiércol licuadó, Ud. necesita una
bomba segura, autoaspirante y capaz de suministrar también líquidos muy
densos sin dificultades. Las bombas helicoidales Rota•Bauer cumplen estas
exigencias por ser seguras en el funcionamiento y por su construcción sólida.
Las bombas Rota no tienen válvulas ni clapetas; suministran continuas corcien-
tes de fluído de enormes caudales y alturas de elevación; se accionan directa-
mente por tractor mediante ejes articulados o forman parte de grupas acoplados
a motores eléctricos. Todas las ejecuciones están montadas sobre carros esta-
bles y son fácilmente transportables.

MONTALBAN S .A .
ALBERTO AGUILERA, 13 - T^LEFONO 241 45 00 - MADRID (15)



AVICULTURA ACTUAL
ENTREVISTA CON D. ALBERTO SAN GABRIEL CLOSAS

• UN PROBLEMA: EL PRECIO DE LOS PIENSOS
• LA FUTURA AVICULTURA ESTA DEFINIDA
• POSIBLE INCREMENTO DE LA EXPLOTACION

DE PAVOS
Se celebró en earcelona, del 2 al 4 de diciembre pasado, el Xlll Sym-

posium de la Sección Españo/a de la Asociación Mundial de Avicultura
Cientitica, en el Palacio Ferial de la Ciudad Condal, y en coincidencia
can la Expo-Avícola 75.

Entendemos que la repercusión de estas manifestaciones sobre avi-
culfura y la situación del sector en relación a estas programaciones
llegarán, sin duda, con la exigida eficacia en mensaje del propio Presi-
dente de la referida Sección Española, don Alberto San Gabriel Closas,
Veterinario y Subdirector del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias.

San Gabriel fue elegido Presidente de dicha Sección hace dos años
y reelegido durante la reunión del Symposium ce/ebrado en Barcelona.

La Asociación, en rea/idad, está haciendo un gran esfuerzo en la
puesta al día de los conocimientos actuales sobre producción avicola,
intentando, al mismo tiempo, una eficaz coardinación y divulgación en-
tre técnicos y empresarios.

-^Qué variaciones fundamen-
tales ha sufrido el sector avícola
nacional en los últimos años?

-^Las variaciones esenciales
son las propias de un sectot con
una gran evolucián económica.
Fundamentalmente la disminución
del número de rebaños y el incre-
mento del tamaño de los mismos,
lo que ha obligado a una tecnifica-
ción más acentuada, asf como I^a
mecanización y automatización
que permita manejar mayores
efectivos con un menor uso de ma-
no de obra, constituyen los aspec-
tos esenciales de variación del
sector.

-^Cuáles son los problemas
destacados, a esca/a mundial, de
la avicultura?

AGRICULTURA - 13



-En I^a actualidad vemos que
son problemas esencialmente de
tipo económico y de mercado, el
equilibrio de costos de materias
primas ha dejado un tanto atrás
uno de los momentos más difíci-
les por los que ha pasado la avi-
cultura, cual fue el dispararse los
precios de venta de Ias fuentes de
proteínas, tanto animales como
vegetales, que fue seguido por un
incremento de los precios de las
fuentes de energía.

Actualmen.te no podemos desta-
car ningún problema especítico
que Ilame la atención particular-
mente dentro del campo técnico.

-^Cuáles son las tendencias,
es decir, cómo puede definirse un
paco la avicultura mundial del fu-
turo?

-Entendemos que la avicultura
está perfe^ctamente definida en la
actualidad. Lo que más preocupa
es la eficiencia de las granjas, que
precisan un tamaño mínimo, exi-
gente a su vez en cuanto ^a la pro-
ductividad que dicha unidad des-
arrolla. En tal caso destacaríamos
que la tendencia áctual se refiere
al montaje de unidades autónomas
y suficientemente eficientes.

-Volviendo a España. ^Qué si-
tuación actual existe respecto a/a
producción de huevos?

-Realmente el presente añ^ ha
sido algo sorprenden^te, ya que
cuando pensábamos por los cálcu-
los de poducción en un excesivo
aumento de la oferta, que fuera
capaz de desequilibrar los prer,ios,
por el contrario, lo que se ha ve-
nido produciendo es una deman-
da que ha engujado y equilibra-
do el mercado de tal manera que
éste ha seguido siendo más o me-
nos rentable para el avicultor. En
realid^ad, ignoramos y creemos es
imprevisibbe la evolución que puo-
da sufrir a partir de este momento.

-^Qué diferencias preterentcs
se manifiestan en el sector de la
pro^ducción de pollos para carne?

-La única diferencia dest^acs-
ble en el sector carne sería, a
nuestra forma de ver, la gran con-
centración de la producción y de
la oferta, de tal manera que son
un número limitado de empresas
I^a^s que constituyen la producción
posible en España.

-Siempre se habla de incompa-
tibiliáades entre la agricultura y la
ganadería natas respecto a los
piensos. ^Cuá/es son los proble-
mas actuales en la alimentación de
/as aves?

-Efectivamente, la ganadería
industrial obliga a la utilización de
p^ensos compuestos para que sea
rentable, y éstos se elaboran en un
porcentaje muy elevado con pro-
ductos de importación, que Ilegan
a España a unos precios reiatlva-
mente bajos.

En el futuro creemos que la pro-
blemática de la alimentación de
las aves deberí^a centrarse en la
posible utilización de los recursos
propias, que permitiesen ma^ntener
los niveles de producción actuales
reduciendo al máximo la necesi-
dad de importación de materias
primas. España tiene una serie de
leguminosas que quizá puedan Ile-
gar ^a suplir parte de la soja im-
portada.

-^Existen otros prablemas, so-
luciones o tendencias a destacar?

-Hemos resaltado en una serie
de entrevistas que quizá una ten-
dencía a destacar sea la impulsión
que va tomando en la actualidad
la utilización de especies, como el
pavo, que introduciría u^na varia-
ción en la disponibilidad de carne
en el mercado. Quizá el pavo pue-
da ser la producción que explota-
da industrialmente, permitiese el
empleo de las superficies de dehe-
sa, que clásiaamente están siendo
utilizadas para este fin, pero no a
nivel suficientemente industrial.

-La producción de pavos -de
gan avance técnico en otros paí-
ses (Califo^rnia, lsrael, etc.^ se
ha iniciado hace pocos años en
España a nivel de empresarios es-
pe^cializados. ^Qué porvenir espe-
ra de esta producción?

-Como digo, en España se esr
tá capacitado para incrementar la
producción y el consumo del pavo,
pero para ello hay que impulsar
la comercialización estimulando la
dema^nda para evitar las dificulta-
des que tienen los productores de
encontrar salida al producto en
cantidad^es suficientemente impor-
tantes, que permitan una produc-
ción altamente industrializada.

-^Podemos anotar algo de in-
terés para las lectores de AGRI-
CULTURA en relación a la produc-
ción de otras aves?

-Poco podemos ya añadir a lo
dicho, aunque está bien recordar
algunos núcleos de producción de
otras especies aviares, como I^as
codornices, perdices, faisanes,
pintados, que son exquisíteces que
nunca alcanzarán la masificación
de los pollos y quizá de los pavos,
pero siempre tienen su cabida en
el mercado.

No podemos terminar sin dedi-
car atención a una especie cuyo
consumo es mucho más alto que
lo que la gente conoce, y es la del
conejo, que por asociación se in-
corpora al mundo de la explota-
ción industrial de las aves, ya que
encaja en el sentido empresarial
que éstos han forj;ado.

Muchas gracias en nombre de
nuestros lectores y de los avicul-
tores y, en general, agricultores
españoles.

MACARIO
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AFTOVAC AOC
dosis única : 3 c.c.

^rimera vacuna
^ii^iii^ur^lll^iin^t^ contra

la fiebre aftosa porcina .

AFTO-VAC es la primera vacuna específica existente en
España para la inmunización del ganado porcino frente
a la fiebre aftosa.
Desde Abril de 1.972 este producto fue
comercializado en nuestro pais importado de Francia
y, en el transcurso de 1.973 se presentó la vacuna de
producción nacional, elaborada bajo asistencia técnica
de Laboratorios Roger Bellon, de la que se han utilizado
centenares de miles de dosis en sus versiones bivalente OC
y trivalente AOC.
AFTO-VAC, entre otras. ofrece las siguientes
características: ESPECIFICIDAD, debida al origen de
las cepas, a su soporte celular y a la naturaleza del
adyuvaute de la inmunidad INOCUIDAD, ya que no
produce manifestaciones de tipo anafiláctico, reacciones
locales ni generales. TOLERANCIA, al permitir su

SOLICITE AMPLIA INFORMACION A:

empleo en animales muy jóvenes y en hembras en período
de gestación. Por vía calostral, confiere también al lechón
procedente de madres vacunadas, una alta y duradera
tasa inmunitaria. INMUNIDAD RAPIDA Y DURADERA,
ya que se instaura rápidamente a los pocos días de la
vacunación, permaneciendo de cuatro a seis meses.
VOLUMEN REDUCIDO DE SU DOSIS: 3 c.c. de vacuna
bastan para proteger el animal cualquiera que sea su peso
y edad. PERFECTA CONSERVACION
Y ESTABILIDAD: conservada entre 4 y 7 grados C.,
mantiene sus propiedades durante un año.
Su original envase termoaislante, asegura su buena
conservación
durante
el transpote
y manipulación.

laboratorios sabrino s .a.
apartado,49 olot (gerona 1
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i Conoce usted las
novedades Bayer para
la próxima campaña
remolachera t

^CURATERR aEOOao.,,,^,^^..a
EI insecticida - nematicida sistémico de suelo para la remolacha

• CURATEI^R protege las jóvenes plantas de remolacha desde los

primeros momentos, tanto de los ataques de nemátodos como de los insectos dañínos.

• CURATERR le evita el tener que adelantar la siembra. Usted puede

elegir el momento más adecuado y eliminar así el riesgo de tener que resembrar.

• CURATERR puede ser empleado por usted mismo, en el momento

que más le convenga para efectuar la siembra.

• CURATERR ha sido clasificado en la categoría B.

Y NO LO OLVIDE... CONTRA LAS MALAS HIERBAS

^MERPELAN
Herbicida selectivo para remolacha

REG. D. G. P. A.: 9.410/77 Cat. B

BAYER HISPANIA COMERCIAL, S. A.
División Fitosanitarios
Vía Layetana, 196 - Barcelona-9
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FUTURO DE LA AVICULTURA
Por José Ma^ria LUELMO

LA AVICULTURA... EN FIN... SEGUIRA
ADELANTE Y EN CABEZA DEL PROGRESO

No es fácil que en la vida de un
hombre de hoy perduren situacio-
nes y cifras tan pretéritas. Cin-
cuenta años vienen a ser el plazo
de nuestra vida activa. Y esto, en
el mejor de los casos. Pues bien,
recuerdo que en mi adolescencia
venía escuchando: ... se importan
huevos por valor de cien millones
de pesetas oro. iPobre economfa
sometida a tan terrible carga! Los
pafses exportadores creo eran

Marruecos, Argelia, Egipto, Grecia,
Turquía... Sorprendentemente, im-
portábamos este producto de paí-
ses pobres con economía agrícola
de lo más efemental. Vendfan sus
artículos de primera necesidad co-
mo si fueran de lujo. Y es que,
realmente, comer huevos era, ha-
ce medio siglo, un verdadero lujo,
del que estaban exclufdas afgunas
ha^ciones. Estados Unidos de Amé-
rica, Holanda... y algunas más,

adelantadas en avicultura como lo
eran en otras actividades. En Es-
tados Unidos, junto a su gran ex-
tensión, preponderaba una gran
riqueza natural. En Holanda y al-
guna otra nación en situación
similar destacaba el sentido prác-
tico, la capacidad crea^dora y el
concepto del trabajo como impe-
rativo de la conducta. En estas
naciones nunca se ha con^cebido
el bienestar y la cultura hermana-
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dos con la holganza. Y así les ha
ido siempre. Buen ejemplo.

Cuando contemplamos hoy el
el hecho de que cerca de 15 mi-
Ilones de seres viven bien en una
extensión superficial inferior a la
de dos provincias españolas, es
que algo sorprendente sucede en
la nación que los cobija. Las ca-
racterísticas de suelo, situación y
clima de Holanda son bien distin-
tas, por ejemplo, de la provincia
de Badajoz, pero hay que tener en
cuenta que Holanda es una nación
industrial, con una ganadería in-
mensa en relación con la exten-
sión de las tierras cultivables y
con las primeras materias que pro-
duce, pero cada holandés es un
perfecto comerciante, un buen in-
dustrial o un excelente agricultor.
EI Estado, por su parte, hace o
deja hacer lo que debe. Nada de
amores propios -fórmula estúpi-
da, casi siempre, de la vanidad-
y sí permitir una economía libre,
hasta los límites en que pueden
ser hoy libres las economías de
mercado, pero admitiendo la im-
partación de primeras materias
para que los ciudadanos trabajen
con buenos beneficios. Si faltan
primeras materias y no se impor-
tan, ^qué iban a hacer los traba-
jadores cuya misión es transfor-
mar? Y así surgen sus exportacio-
nes de productos manufacturados,
procedentes de todos los sectores,
tras haber facilítado medios de
trabajo y mercadas abiertos a las
empres,as, a todos los ciudadanos
del país.

Siguiendo nuestras referencias,
recordamos cómo las regiones
casi exclusivamente agrícolas, y
de agricultura subdesarrollada
-Galicia, preferentemente- eran
las mayores productoras de hue-
vos y pollos para la exportación
interior hacia las provincias y re-
giones que, como Cataluña, Ma-
drid, Levante, Vizcaya..., tenían
más alto nivel de vida. En esas
provincias existía una avicultura a
pequeña escala, con ciertas razas
autóctonas o extranjeras, muy po-
co posterior a las que hemos Ila-
mado algun.as veces de peones
camineros. Pero ya no existen
peones camineros, ni sus gallinas,
naturalmente. Dejemos, pues, de
añorar, que en estos casos es per-
der el tiempo.

Mas no vamos a completar un^a
histaria, sino dar alguna idea so-
bre el futuro, para lo que interesa
conocer el punto de partida. De
nada hubieran servido los inventos

y progresos científicos si los avi-
cultores no ponen al alcance de
sus actividades y, en consecuen-
cia, al servicio de su patria -pen-
semos en 4a nuestra, al término de
la guerra- el grado de imagina-
ción, valor y decisiones que son
cualidades esenciales del empre-
sario y también del político. Y es
que con la política topamos siem-
pre, cuando se trata de utilizar lo
positivo del pasado y abrir cami-
nos al porvenir.

Una decisión a la que me he
referido muchas veces, adoptada
en 1939, fue declarar libre el pre-
cio y mercado de los huevos; pero,
de verdad, no como se ha hecho
despu.és durante varios años en
que esa libertad no existía por es-
ta^r condicionada y regulada. De
seis pesetas la docena, en dos
días, se duplicaron los precios. Y
por esto comenzó -sin rasgarse
las vestiduras los economistas que
entonces tenían tal vez menos
ciencia difusa y más sentido co-
m^ún- el verdadero desarrollo aví-
cola, venciendo las barreras de la
escasez de piensos, su carestfa,
los controles intervencionistas pa-
ra su transporte y adquisición, la
escasez de correctores, de protef-
nas, de aves selectas, de equipos,
etcétera.

EI gran ministro de Agricultura
que fue Cavestany, con el valioso
equipo de colaboradores que supo
dotar a su Ministerio, hizo posible
grandes avan^ces en agricultura y
ganadería, intensificando Ia meca-
nización moderna dentro de la re-
lativa libertad de actuación de que
pudo disponer, y se abrie^ron^ hori-
zontes de libertad' a la avicultura,
encaminándola hacia el progreso
y la eficacia con que hoy, aunque
con muchas dificultades, actúa,
solucionando grandes problemas
de abastecimiento al Gobierno y a
las consumidores.

Llegaron los sistemas de distin-
ción del sexo de los pollitos recién
nacidos; nuevas construcciones,
equipos mecánicos; el desarrollo
acelerado de la industria de pien-
sos com^puestos; la introducción y
producción en España de híbridos,
merced a nuevas normas de selec-
ción ;genética; las grandes salas
de incubación, etc. Todo esto lo-
gró reducir los costes de produc-
ción, lo que en el transcurso de
varios lustros hizo posible mante-
ner los precios de huevos y pollos
-excepeión bien patente- al ni-
vel de los que tenian hace más de

un cuarto de siglo. Jamás se ha
dado un paso tan importante para
conseguir la alimentación econó-
m^ica de los españoles como el
conseguido con estos productos
esenciales en momentos verd^adé-
ramente críticos para nuestra eco-
nomía.

Dije, ^hace muchos años, que
huevos y pollos serían, en breve
plazo, el alimento más económico
para las familias españolas de me-
nor poder adquisitivo. Muchos ex-
cépticos comprobaron el acierto
de tan lógica y seneilla profecfa.
Por los años 40, un obrero ganaba
tan mísero jornal que sólo le per-
mitía comprar cada semana ime-
nos de cuátro docenas de huevos
o unos tres kilos de pollo! Pensar
que esto podría lograrlo, treinta y
tantos años después, con el sala-
rio de menos de una hora de tra-
bajo, parece imposible. La contri-
bución de la avicultura al acceso
de artículos de primera necesidad
por parte de la clase trabajadora
ha sido grande, máxime si consi-
deramos que huevos y pollos, so-
bre todo estos últimos, eran ali-
mento de ricos. Si todos los sec-
tores hubieran Ilevado este ritmo
de progreso y productividad, la na-
ción podría considerarse feliz en
lo que a la alimentación se refiere.
Durante estas décadas, y no obs-
tante las subidas extraordinarias
de los costes de prod^ucción, la
diferencia de precios de productos
avicolas, especialmente en granja,
son insignificantes comparadas
con las sufridas por Ia mayoria de
los productos tanto industriales
como los procedentes de otros
sectores ganaderos. Tengamos en
cuenta que la docena de huevos
sin clasificar Ilegaba a valer en
1947 hasta 30 pesetas y(os pollos
tomateros, "de granja", a unas 30
pesetas el kilo vivo. Pero la avi-
cultura seguia progresando. Ante
este desarrollo, ^qué cabe deducir
para el futuro si en 28 años, con
aumento inusitado de costes, hue-
vos y pollos -excepción proba-
blemente úruica- no han Ilegado
a duplicar sus precios?

Hace unos días el escritor Jorge
Cela Trulock decfa en un articulo:
"Cuando seas padre, comerás
huevos; te decían por los años 45.
EI padre fue una institución efi-
ciente y adorable. Más tarde,
cuando fuiste padre, por los se-
senta, los huevos andaban muy
caros y ios suebdos pobres, y los
huevos se los comian los hijos.
Nunca hay nada que baste para
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ellos. Esto en lo que respecta a
los huevos." Claro que si los suel-
dos eran bajos, no tenían la me-
nor culpa de ello los avicultores.
Hoy se consumen más de 20 kilos
de pollo y 300 huevos per cápita
y año. Cierta industria, en regiones
justamente admiradas por tantos
motivos, prosperó pagando sala-
rios bajos, muy inferiores a los de
otros países europeos. Y así no
hay nación que prospere. Las co-
sas hoy Ilevan otro camino, perc
la andadura tiene el tope ineludi
ble de la prudencia. EI ministro de
Hacienda ha dicho que lo hemos
rebasado ya.

Cuando se han alcanzado cifras
de consumo tan elevadas como
las españolas, cuando el 98 por
100 de los españoles consumen
huevos y el 92 por 100 carne de
pollo, el aumento de las mismas
depende de muchos factores. La
política futura de rentas y salarios
es fundamental. Ningún cálculo
matemático, en estos casos, hace
distinción, al obtener las cifras
medias de consumo, entre quienes
todavía no son consumidores con
arreglo a sus necesidades vitales
y los que consumen más de lo nor-
mal. Los precios de los demás
productos alimenticios -y son
muy pocos los que alcanzan valo-
res nutritivos tan elevados como
los de la avicultura- han de in-
fluir, así .como su abundancia o
escasez, en el desarrollo y la eco-
nomía avícolas. En todo caso, no
es temerario afirmar que mejora-
rán las calidades -aunque el mar-
gen de perfección alcanzado es
difícilmente superable- y se ele-

varán los precios en cuantía infe-
rior a la de otros alimentos. En
concreto, huevos y pollos serán
siempre artículos esenciales, de
máxima facilidad de manejo y pre-
paración, y no está lejana la fecha
en que el consumo de pollos de
alta calidad aumente hasta 30 kilos
por habitante y a 350 huevos por
persona y año. Son cifras previsi-
bles y lógicas a plazo relativamen-
te cercano.

Para facilitar esta situación, el
avicultor ha de proseguir aumen-
tando y perfeccionando día a día
la marcha de su empresa. La avi-
cultura a pequeña escala se man-
tendrá en ciertas zonas y situacio-
nes, aunque jamás podrá renun-
ciar el pequeño granjero a una
dirección técnica y comercial que
le facilite su trabajo. Las integra-
ciones completarán sus ciclos pro-
ductivos. La comercialización de-
berá agrupar el número de empre-
sas necesarias para reducir costos
de clasificación, envasado, distri-
bución, inspección sanitaria, etc.
EI buen sentido evitará transportes
innecesarios a largas distancias,
dándose preferencia a los centros
de producción y comerciales situa-
dos cerca de las zonas de consu-
mo. No puede seguir contándose
con la avicultura -y con otros
sectores ganaderos- para ayudar
a la agricultura en condiciones
antinaturales y antieconómicas. No
puede admitirse que los gobier-
nos hablen de protección a estos
sectores, con algunos cientos de
mi Ilones de pesetas, mientras se
imponen derechos reguladores de
importación a prímeras materias
que España no produce, en can-
tidades de miles de millones. La
avicultura, como el resto de la ga-
nadería, podrá concertar con los
gobiernos la compra de la produc-
cián nacional de piensos, pero a
precios normales, internacionales,
máxime si se entra en el Mercado
Común y se quiere establecer
competencia con otras naciones
cuyas actividades agropecuarias
están bien protegidas. Si se quie-
ren precios políticos, el Estado es
quien ha de subvencionar al con-
sumidor y no destruir la economía
de las empresas, y arriesgar la se-
guridad de sus tabajadores, car-
gando sobre ellas las consecuen-
cias de una economía ficticia, im-
posible. La avicultura está subven-
cionando a la industria nacíonal
de harinas de pescado con 10.000
pesetas en tonelada, duplicando,
aproximadamente, mediante dere-

chos reguladores, el precío inter-
nacional de este escaso producto.
Las granjas serán cada vez mayo-
res, pero aumentará ante todo la
densidad de aves en función del
espacio disponible.

Se aprovechará la gallinaza, ca-
da vez más pura, y podrá dispo-
nerse de un excelente abono defi-
cientemente utilizado en la actua-
lidad.

Surgirán nuevas enfermedades,
pero irán desapareciendo otras
epizootias que mermaban los ga-
Ilineros. Se perfeccionarán los
métodos de manejo que exigirán
cada vez mayores inversiones y
economía de mano de obra, en
número, pero posiblemente no en
volumen económico. EI trabajo
será muy especializado, y el auto-
matismo y la mecanización lo fa-
cilitarán grandemente.

En muchas máquinas tan impor-
tantes como las incubadoras, cla-
sificadoras de huevos, etc., se im-
pondrá el empleo de la electróni-
ca. Los transportes de pollitos de
un día se realizarán en cajas de
plástico o material similar, en ca-
miones perfectamente acondicio-
nados, como si se tratara de un
criadero portátil.

Elevar la producción de huevos
por gallina será empresa genética
cada vez más difícil y costosa, ya
que se parte de animales difícil-
mente superables; pero no dejarán
de producirse, dentro de unos
años, de 10 a 20 huevos más por
gallina. Si esto es importante, lo
será más lograr buenas crianzas,
ponedoras sanas, huevos de buen
tamaño desde el primer mes de
puesta, con cáscara resistente y
otras ventajas. Será insustituible
en I,a alimentación avícola el maíz
y la soja. Si del primero tal vez
sea posible duplicar la producción
nacional, es indudable que la na-
ción productora de soja, proteína
ya insustituible a gran escala, será
Brasil, que superará inmediata-
mente la producción (que será
prácticamente ilimitada) de Esta-
dos Unidos de América. Los pre-
cios a que Brasil puede producir
soja no serán alcanzados por na-
ción alguna. Se necesitarán técni-
cos, pero más especializados, y
aumentará la demanda de verda-
deros expertos en manejo de aves
y productos manufacturados. Se
creará una moderna industria de
transformación en embutidos, pla-
tos preparados, etc. La avicultura,
en fin, seguirá adelante y en cabe-
za del progreso.
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EL CENTRO
DE SELECCION
AVICOLA D E
VILLANUEVA DE
FRANCO
CR ^CES ^E EST IR PES
NAC IA ^N 6NAN ANO RR O O E ^ IVISAS

Las aves que se explotan co-
mercialmente desde hace ya mu-
chos años son híbridos o cruces
de diferentes tipos. En la produc-
ción de carne es exclusivamente el
"cruce de estirpes" el que se vie-
ne utilizando, mientras que en
puestas han sido populares tanto
los "híbridos de líneas consanguí-
neas" como los "cruces de estir-
pes", si bien recientemente aqué-
Ilos tienden a desaparecer en fa-
vor de éstos. Para ponedoras de
huevo blanco sólo se utilizan es-
tirpes de la raza Leghorn Blanca,
mientras que para las ponedoras
de huevo moreno o para la pro-
ducción de carne entran general-
mente estirpes de dos razas distin-
tas. EI número de estirpes que in-
tervienen en un cruce comercial
suele ser más de dos: tres general-
mente, o incluso a veces cuatro.

La finalidad del cruzamiento es
consecuencia de la necesidad de
contrarrestar la debilidad de las
estirpes puras ante un medio ad-
verso con la gran resistencia que
presentan los cruces de estirpes,

' Dpto. Genética Cuantitativa y Mejora
Animal. I. N. 4. A. Madrid,

NOTA: Las fotografías de gallinas que
ilustran éste y otros artículos son cortesía
del Departamento de Genética Cuantita-
tiva y Mejora Animal del I. N. I. A.

Por José L. CAMPO *

debido al fenómeno de la hete-
rosis.

En la provincia de Ciudad Real,
entre las localidades de Manzana-
res y Valdepeñas, el Instituto de
Reforma y Desarrollo Agrario
(IRYDA), antiguo Instituto Nacional
de Colonización (INC), dispone de
un núcleo de explotación agrope-
cuaria situado en Villanueva de
Franco. Una parte importante de
dicha explotación está formada
por un lote de gallinas ponedoras
cuyos efectivos pueden cifrarse
actualmente en 30.000 aves. EI año
1957, el INC inició un programa de
mejora genética en colaboración
con el Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agrarias (INIA), dentro
de los trabajos de la Junta Coordi-
nadora de la Mejora Ganadera, lo-
calizándolo en cinco fincas de di-
ferentes regiones, y con el objeto
de proporcionar Ias aves necesa-
rias a sus colonos. Posteriormen-
te, se creó el antes citado Centro
de Selección Avícola y allí se con-
centró todo el programa genético.
A pocos kilómetros del Centro de
Selección se montó también una
granja auxiliar de cría-recría, pa-
ra poder entregar a los empresa-
rios de la zona aves a punto de
iniciar su período de puesta, con
cinco meses de edad aproximada-
mente. Por otra parte, el Centro

está preparado para atender las
necesidades de otras zonas d.el
IRYDA, entregando en este caso
pollitas de un día en lugar de aves
ya recriadas.

EI Centro de Selección se com-
pone de las siguientes unidades:

- Tres criaderos de 4.000 polli-
tas cada uno.

- Cinco naves de cría-recría,
con capacidad total de vein-
te mil aves, integradas en la
granja auxiliar citada ante-
riormente.

- Un gallinero para aparea-
miento genealógico forma-
do por 48 celdas, capaces
cada una para un gallo y
diez gallinas.

- Dos naves de jaulas para
comprobación de descen-
dencias con capacidad total
de 9.600 ponedoras.

- Siete naves ^de explotación
de descendencias y para
alojamiento de reproducto-
ras, con capacidad total de
17.000 aves.

- Una sala de incubación.
- Una sala de clasificación y

envasado de huevos.

EI programa genético iniciado
en el año 1957 partió de cinco es-
tirpes puras, cuatro de las cuales
provenían de las más famosas
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granjas americanas y una estaba
formada por aves nativas españo-
las. Se efectuaron estudios previos
de comprobación de sus aptitudes
combinatorias al cruce, después de
los cuales se eligieron tres de ellas
para la producción de un cruce
comercial tipo "tres-vías", que se-
ría el objetivo final del Centro de
Selección. Todas las estirpes men-
cionadas anteriormente pertene-
cen a la raza Leghorn Blanca, ya
que como hemos dicho al princi-
pio las mejores ponedoras ligeras
de huevo blanco provienen de cru-
ces entre estirpes de dicha raza.

ción de la calidad y resultados de
los cruces indicados anteriormente.

Los caracteres considerados en
el programa son los siguientes:

- Peso del ave a los dos, cua-
tro y medio y doce meses.

- Puesta a los nueve y doce
meses, así como la total.

- Precocidad.
- Cloquez.
- Peso del huevo a los siete

y medio, nueve y doce me-
ses.

- Calidad del huevo.
- Fertilidad.

FIGURA 1. Esauema de producción del cruce "tres-vías".

d1 ^2 d'2 ^1

^' ^ /

. ^ \ ^
0+'3 ^12 c^3 ^21

3 -12

Aves Comerciales

De hecho, las grandes empresas
comerciales privadas siguen esta
norma en la obtención de sus pro-
ductos comerciales, que son gene-
ralmente del tipo "tres-vías" (inclu-
yendo tres estirpes" o"cruce do-
ble" (cuatro estirpes).

Las estirpés denominadas 1 y 2
son las abuelas del futuro produc-
to comercial, que cruzadas en am-
bos sentidos (machos 1 con hem-
bras 2, y machos 2 con hembras 1)
producen la madres (12 y 21, res-
pectivamente) de dicho producto.
Estas madres se cruzan con ma-
chos de la tercera estirpe (estir-
pe 3), obteniendo así los cruces
"tres-vías" 3-12 y 3-21, que son
los que se entregan como pollitas
de un día a otras zonas o bien se
mantienen en cría y recría en la
gránja auxiliar del Centro para su
posterior entrega a los empresa-
ri os.

EI programa genético para el
mantenimiento y mejora de las tres
e►tirpes se Ileva a cabo según la
Ilamada Selección Reciproca Re-
currente, que consiste en esencia
en seleccionar las estirpes en fun-

^ 3-21

- Incubabilidad.
- Resistencía a enfermedades.
- Mortalidad.

La selección se realiza utilizando
un índice que considera simultá-
neamente los caracteres peso del
huevo y ritmo de puesta a los nue-
ve meses, además de la incubabi-
lidad, cuando se trata de analizar
los resultados obtenidos en los
cruces 3-12 y 3-21, que sirven para
seleccionar los machos de la estir-
pe 3. Cuando el índice se aplica
a los cruces 12 y 21, que se utili-
zan para la selección de machos
y hembras de las otras dos estir-
pes, el índice tiene en cuenta el
carácter mortalidad junto con los
tres indicados anteriormente. Los
demás caracteres se consideran,
en su caso, independientes del ín-
dice.

Estando la avicultura española
totalmente entregada a firmas ex-
tranjeras, interesa saber a qué ni-
vel pueden estar nuestros produc-
tos genéticos, por lo que en los
años 1973 y 74 se realizaron sen-
das pruebas para comparar la cali-

dad de los cruces IRYDA-INIA con
la de los correspondiente a dichas
empresas. Los resultados se inclu-
yen en las tablas 1 y 2. Conviene
advertir que los dos "híbridos"
americanos incluidos en el experi-
mento primero son los dos más
famosos de los Estados Unidos,
procedentes del cruce entre cua-
tro líneas consanguíneas distintas
(híbrido doble), y que los tres
"cruces de estirpes" extranjeras
de la segunda prueba están con-
siderados actualmente en España
como los tres mejores de impor-
tación.

Por otra parte, hace varios años
se envió una representación de
nuestras estirpes a la "Indiana
Farm Bureau Cooperative", de La-
fayette, Indiana, USA, donde Ile-
van a cabo un programa genético
para sus asociados. Tanto nues-
tras estirpes como algunos cruces
con ellas realizados, participaron
en pruebas de rendimiento con
sus cruces y las mejores aves co-
merciales de aquel país. En ningún
caso y en ningún carácter nuestras
aves quedaron por debajo de la
media, casi siempre se clasifica-
ron en la cuarta parte superior y
en el caso del ritmo de puesta y
la vitalidad entre las tres mejores
estirpes.

Además, nuestras aves tienen la
nada desdeñable ventaja de que
están adaptadas y aclimatadas a
nuestro país, razón ésta por la que
algunos excelentes híbridos im-
portados fallan a veces no dando
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los rendimientos que se esperaban
de ellos. Ha sido un gran defecto
de las empresas extranjeras más
potentes y de mayor calidad gené-
tica, del que sólo en nuestro cono-
cimiento se han salvado dos, el no
realizar parte de su programa ge-
nético en los países, o regiones
geográficas al menos, donde pre-
tenden vender sus productos co-
merciales finales. EI distinto medio
ambiente produce grandes sorpre-
sas en genética.

Por otra parte, aun cuando en
la actualidad ya son muchas me-
nos las marcas extranjeras que se
comercializan, comparado con lo
que ocurría hace diez años, toda-
vía debemos considerar algunas
como de segunda fila por su mo-
desto programa genético, que si
bien puede ser suficiente para
asegurar el éxito en el país de
origen, baja mucho la calidad al
tener que realizar una multiplica-
ción incontrolada cuando se en-
frentan con unas cifras altas de
exportación. Recordemos que el
mayor enemigo de Ios programas
genéticos serios es la multiplica-
ción para abastecer mercados su-
periores a sus posibilidades.

Creemos que los resultados ob-
tenidos por nuestras aves son lo
suficientemente expresivos por sí
mismos como para que el lector
saque las consecuencias que me-
jor le parezcan. Por nuestra parte,
no tratamos de defender la idea
de que uno o varios organismos
oficiales sean los empresarios res-
ponsables en nuestro país de la
Avicultura de selección, idea total-
mente descartada hace muchos
años en aquellos países que mar-
chan a la cabeza de la industria
avícola. Sí tratamos, en cambio,
de Ilamar la atención de los avi-
cultores españoles sobre las estir-
pes de que disponemos, con las
que se pueden obtener productos
comerciales de calidad similar a
los conseguidos por los suminis-
tros de empresas extranjeras; así
como sobre la experiencia que,
en todo lo referente a un progra-
ma de mejora genética avícola,
nos han dado casi veinte años de
estudio. Con ello lograríamos algo
tan importante como el reducir el
enorme gasto de divisas debido a
la importación que se Ileva a cabo
en la actualidad, ya que cabría la
posibilidad de un considerable
abastecimiento con nuestras pro-
pias estirpes e incluso exportar a
otros países de avicultura poco
avanzada.

PRUEBA COMPARANDO LOS DOS CRUCES "TRES-VIAS" INIA-IRYDA CON DOS
"HIBRIDOS DE LINEAS CONSANGUINEAS" DE U. S. A.

Mortalidad
Peso huevo Puesta (%) en

9 meses (gr.) 9 meses ' cría y recría

PRUEBA COMPARANDO DOS CRUCES SIMPLES IRYDA-INIA CON TRES "CRUCES
DE ESTIRPES" EXTRANJEROS

Mortalidad
Peso huevo Puesta (%) en

9 meses (gr.) 9 meses ' cría y recría

Cruce extranjero X ... ...
Cruce extranjero Y ... ...
Cruce extranjero Z ... ...
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ULIBARRI,S.A.
REFINERIA DE ACEITES MINERALES
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pnr Carlo Luis de Cuenca
y Esteban

Dr, en Ysterinaria

La avicultura españoia ha reco-
rrido durante los últimos veinte
años un largo camino, que la ha
Ilevado a una situación de privile-
gio en lo que se refiere a manejo,
alimentación, instalaciones, consu-
mo "per capita", etc.; todo ello
tanto en carne como en huevos.
Incluso actualmente ya se inicia
el camino de la industrialización
para prevenir situaciones de crisis
e ir situando en el mercado nue-
vos productos que hagan atractivo
al ama de casa el seguir consu-
miendo productos avícolas.

Carencia de estirpes propias

Sin embargo, en todo este pro-
ceso transformador de nuestra avi-
cultura, desde aquella bucólica
anterior hasta las potentes indus-
trias actuales, ha habido un punto
en el que los avicultores españoles
han quedado desfasados con res-
pecto al resto de países industria-
lizados. Nos estamos refiriendo a
la obtención de estirpes propías,
que liberen al sector de las costo-
sas importaciones y a la nación de
la posibilidad de verse un día des-
asistida en cuanto a estos envíos,
cuyas consecuencias saltarían a
la palestra antes de los seis meses
de producirse. Es, probablemente,
el único punto en el que la avicul-
tura nacional no está a la altura
de las demás, en cuanto a técnica
de campo se refiere. En los de-
más, citados más arriba, nos si-
tuamos en plano igual y a veces
superior que los países más avan-
zados.

Dignos de mejor suerte han sido
los intentos de esforzados avicul-
tores al tratar de conseguir estir-
pes propias. Citaremos sólo el
nombre de Castelló, para recordar
en él los esfuerzos realizados por
algunos, pero que poco a poco
fueron decayendo hasta desapare-
cer, al no contar en unos casos
con la proyección económica ne-
cesaria y en otros, al caer en el
camino fácil de la importación.
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Muchas veces estas dos condicio-
nes iban unidas y el final venía,
por tanto, más precipitado.

Sin embargo, no debe culparse
a las importaciones de padres e
incluso abuelos de todos los ma-
les. Indudablemente han cumplido,
al menos, dos funciones importan-
tes: desarrollar una industria y
proporcionar alímentos baratos a
los consumidores, muchos de los
cuales no podían ni pensar en la
obtención de los principios inme-
diatos necesarios para su subsis-
tencia al precio que se les ofre-
cía.

Actualmente, con una industria
consolidada, sometida muchas ve-
ces a tensiones económicas muy
duras, pero potente y con dinamis-
mo, pensamos se encuentra en
posición inmejorable para acome-
ter la empresa de tratar de conse-
guir sus propias estirpes. Proba-
blemente hay sectores suficientes
dentro de la industria interesados
en esta meta, que, en definitiva,
iba a abaratar sus costes. No debe
pensarse, sin embargo, solamente
en conocidos sistemas autárquicos
para comprender la postura. Nues-
tra opinión se funda únicamente
en premisas científicas y econó-
micas. EI país no debe depender
"en exclusiva" de mercados exte-
riores, ya que tiene en su interior
medios humanos y económicos su-
ficientes para desarrollar un pro-
grama genético de la envergadura
necesaria.

Soluciones

Lógicamente, es condición pri-
mera el que una parte importante
del sector quiera realizarlo. Si el
beneficio va a ser para una deter-
minada parcela económica, nor-
mal es que se muestre de acuer-
do. Por ello bien podrían ir sen-
tando las bases para una colabo-

ración de este tipo entre las mis-
mas empresas.

En segundo lugar, una vez ob-
tenido lo anterior, se podría crear
el plantel humano necesario pa-
ra el fin propuesto. Creemos que
sería más fácil de lo que se pien-
sa, pues no sería necesario el for-
mar científicos en la especialidad,
sino acudir a los ya formados pa-
ra trabajar en este orden. Si el
mayor problema que tienen nues-
tros investigadores es la falta de
cobertura económica, bien podría
serles ofrecida y aprovechar de
este modo su potencial. Este plan
podría hacerse a base de contra-
tos de investigación, del mismo
modo que existen actualmente en
otros sectores.

P/anes coordinados

Si en la premisa anterior ya se
ve claramente un contacto Em-
presa Administración, en esta úl-
tima que pasamos a exponer es
aún más clara. EI Estado podría,
incluso, ayudar económicamente,
además de poner los centros que
se consideraran convenientes pa-
ra dichos trabajos. Si en otras par-
celas de la ganadería ya se ocupa
del mejoramiento de las razas, si
tiene centros de testaje, si tiene
pla^nes de reproducción dirigida,
si tiene, en fin, toda una organiza-
ción que se ocupa en este orden
de cosas de las especies mayo-
res, no sería difícil obtener planes
de mejora avícola. Sería una cues-
tión de competencías en el que
cada parte dialogante fijara unas
bases exactas y poner ambas la
mejor voluntad para sacar adelan-
te este asunto. Esto último, desde
luego, sería lo más importante del
plan.

Pero aún queda más. Es sabido
que las inversiones para planes

de investigación, que redunden en
la economía del país, tienen ba-
ses de desgravación fiscal. Este
punto podría aún hacer más atrac-
tiva la operación. Pero no debe
enfocarse, lógicamente, como una
reducción de impuestos, sino co-
mo algo que va a redundar, en de-
finitiva, en beneficio de los avicul-
tores y del país.

Creemos que el sector por don-
de podría empezarse a trabajar es
el de carne. Indudablemente, el nú-
mero de animales producidos es
muy superior al del sector huevos.
Por ello, al manejar poblaciones
de mayor número y, por tanto, po-
der ofrecer soluciones económi-
cas más próximas por la circula-
ción del dinero más rápida, es, con
toda seguridad, lo más factible de
Ilevarse a cabo. Después podría
venir la producción de huevos, pe-
ro, insistimos, creemos que la de
carne podría movilizarse más rá-
pidamente en este sentido.

Aun a pesar de que las previ-
siones señalan para este año de
1976 ciertas dificultades para el
sector avícola, no pensamos que
ello entrañaría serios problemas
para ir sentando las bases de es-
te convenio, pues debe contem-
plarse como una operación a va-
rios años, no muchos, la obtención
de los primeros resultados comer-
ciales, que fueran poco a poco fi-
nanciando las investigaciones pos-
teriores, e incluso obtener bene-
ficios que amortizaran las inversio-
nes realizadas.

Quisiéramos, por último, reco-
mendar el estudio de este asun-
to a los avicultores. No es nece-
sario adaptarse a lo que aquí se
ha dicho. Cualquier plan que se
pusiera en marcha en este senti-
do redundaría en beneficio de la
avicultura nacional, cosa que de-
seamos fervientemente.

Establecimiento de

PRODUCTOS
AGRICOLAS

Especialidad en árboles frutales, forestales de adorno y floricultura

v^^eros Sinforoso Acerete Joven
Soliciten catálogos

SABIÑAN (ZARAGOZA) Teléfonos: Almacén n.° 49 Oficinas n.° 51
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La producció r^ de
pavos en España
ANTECEDENTES

Por Joaquín FABRA

POSIBILIDADES Y DIFICULTADES DE CARA AL FUTURO

EI pavo Ilegó a Europa en el si-
glo XVI, procedente de Méjico y
Estados Unidos, en donde se han
encontrado fósiles de este animal
de la Era anterior a Cristo.

Desde España, en 1524, se en-
viaron los primeros pavos a Ingla-
terra, y ha sido este país, junta-
mente con Estados Unidos, quie-
n^es han desarrollado la moderna
explotación industrial, a partir,
tanto de una mejora de su alimen-
tación y genética, como de com-
plejos programas de erradicación
de enfermedades y mediante la
creación de nuevas estirpes con
características extraordin^arias de
gran c^ecimiento, ausencia total
de grasa en sú canal, rendimiento
a la canal y calidad de carne ex-
celente.

En España y hasta hace muy po-
cos años, no hemos conocido otro
pavo que el denominado campero,
descendiente directo de los que
se importaron de Méjico, entre
1518 y 1522, y sin que se haya he-
cho nada por mejorarlo. Este pavo
nacional es víctima de la natural
degeneración de la estirpe, y en
ello h^ay que buscar las causas por
las cuales un animal de tanta cali-
dad no ha visto aumentada su pro-
ducción y consumo; limitándose
hasta hace muy poco tiempo al
pavo campero para el dí^a de Na-
vidad, pero que debido al largo
período que ha precisado para
conseguir un peso aceptable, mu-
tiva que su carne desmejore con-
siderablemente.

PAISES DE MAYOR
DESARROLLO DEL SECTOR

Por lo que hace referencia a la
producción son, sin dud^a, ingleses

y americanos quienes han traba-
jado más en el desarrollo de tec-
nicas que han conducido al "nue-
vo pavo"; cuya explotación indus-
trial se ha desarrollado en todos
los países europeos en los últimos
veinticinco años. También Canadá,
Israel y Holanda han contribuido
en menor escala al crecimiento de
esta moderna industria.

En cuanto al consumo, es sin
duda Israel quien marcha a la ca-
beza, con un consumo per cápita
de 9,5 kilogramos en 1974, y un
crecimiento espectacular del que
da idea el hecho de que en 1964
el consumo fue tan sólo de 1,4 ki-
log ramo.

En Estados Unidos el crecimien-
to ha sido mucho más lento, ha-



biendo pasado de 3,5 kilogramos
per cápita en 1965 a 4 kilogramos
en 1974; mientras que en Inglate-
rra el consumo es de 2 kilogramos
per cápita.

En Francia el consumo es d^
2,5 kilogramos, fund^amentalmente
bajo la forma de pavo transform^a-
do. Por lo +^ue hace referencia a la
producción aparece localizada en
el área de Bretaña, can el 58 por
100 del total de la producción
f rancesa.

PROBLEMAS ACTUALES,
TEND6NCIA, FUTURO
EN ESPAÑA

En España la producción anual
se cifra en 9.000 toneladas por
año, que al no ser absorbidas por
el mercado nacional han de expor-
tarse en parte a otros p^aíses. Por
tanto, el consumo es muy bajo.

A n.uestro juicio hay dos facto-
res que contribuyen a este hecho:

1.^ EI ya mencionado del des-
prestigio que arrastra el pavo cam-
pero, motivo de Ia escasa calid^ad
y mucha dureza de su carne.

2.^ EI segundo factor es un
grave problema que afecta a la
pava reproductora, sin resolver
todavía. Es Fa cloquez desde ma-
yo a septiembre, debido a las al-
tas temperaturas ambientales. Co-
mo la puesta de estos meses da
lugar al pavito que se podrá sacri-
ficar en N^avidad, nos encontramos
con que la producción sufre una
curva totalmente contraria a las
condiciones del mercado.

EI primer factor debe resolverse
a base de constancia y continuan-
do con I^a producción de canales
de calidad, pero el segundo está
muy lejos de ser solucionado, por-
que es un factor fisiológico en la
pava, y por ello cualquier solución
será "antinatura".

Tampoco podemos olvidar que
en Inglaterra y Estados Unidos la
cría del pavo se realíz^a en las
áreas frías del país, con lo cual
este problem^a desaparece, lo que
trae aparejado que estas naciones
paladines de la investigación en
esta industria dediquen al proble-
ma de la cloquez poca atención,
por cuanto para ellos no es cues-
tión importante, pero la condición

climática de nuestro país hace que
sea éste el problema, económica-
mente, más insidioso de los que
afectan al pavo industrial.

Por el contrario, no podem^os
olvidar que por razón de su meta-
bolismo el pavo es el más eficiente
transformador de proteína vegetal
en carne; y que la proteína de su
carne es la d^e más alto valor bio-
lógico entre todas las especies
domésticas.

CRIA

No es este sitio ni momento de
entrar en el d^etalle de las técnicas
de manejo de esta especie, pero
sí de-bemos rechazar la creencia
frecuente de que el pavo es un
pollo grande.

Su tendencia innata al amonto-
namiento, debido a un espíritu
gregario exacerbado; su caniba-
lismo (en origen era animal car-
nívoro); sus exig^encias en calor
los prim,eros días y sus altísimas
necesidades de ventilación al fi-
nal, hacen que su cría, explotación
y manejo deban plantearse en un

awcv^roR
con e/

FARM BLEND
Gallina Blanca Purina

RESUELVE RENTABLEMENTE SUS PROBLEMAS

x DE NUTRICION

Solicite información a los Distribuidores

G. B. P o a Paseo Gral. Mola 89 6° Barcelona -9
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todo diferente a la del broiler, y
es un mal inicio para quien quiera
desarrollar una operación de este
tipo, el pensar en hacerlo a partir
de instalaciones construidas pen-
sando en otras especies avícolas.

La fase de cría hasta las tres
semanas puede Ilevarse a cabo
bien en el suelo, bien en baterías;
la de recría hasta las ocho sema-
nas, a una densidad de ocho aves
por metro cuadrado en el suelo,
y la de acabado a densidad, que
varía entre 3 y 5 pavos por metro
cuadrado (en función del sexo y
de la edad de sacrificio), también
en el suelo.

La mortalidad es también mu-
cho más afta que la del broiler,
dándose como cifras normales la
de 8-9 por 100 a las 14 semanas,
sin olvidar que la mitad de Ias ba-
jas se han presentado ya a los 21
d í as.

ALIMENTACION

Como es lógico, para soportar
el enorme crecimiento de que es
capaz el pavo (no olvidemos que
los machos alcanzan los 6 kg. a
4as 14 semanas y más de 9 a las
20), la alímentación que debe su-
ministrársele ha de ser muy alta
en proteínas y aminoácidos. En tal
sentido los requerimientos varían
entre el 28-30 por 100 de proteína
en los piensos de arranque, al 22-
24 por 100 en el acabado.

Pero si importante es el equili-
brio entre los diferentes alimentos
analíticos que componen el pien-
so, no podemos olvidar que es
también básico la calidad de los
distintos ingredientes en cuanto a
sus características. No se trata de
que hayan materias primas con-
traindicadas, sino de que éstas
han de reunir las máximas garan-
tías de calidad.

EI tubo digestivo del pavo está
sometido a un trabajo cantinuo
para la digestión y asimilación de
los principios inmediatos, lo que
trae como consecuencia que en
enfermedades de cualquier tipo,
uno de los primeros síntomas en
presentarse suele ser la diarrea.

Asimismo, ésta se presenta, y
en ocasiones con caracteres gra-
ves, por el empleo de ingredien-
tes como la grasa o materias pri-
mas ricas en grasa ligeramente
enraneiadas; por maíz contamina-
do por aflatoxinas aun en pequeña

proporción, por soja indebidamen-
te cocida, etc.

EI olvido de estas narmas bási-
cas trae consigo la presencia
constante de una ,patología insi-
diosa que cuando no produce mor-
talidades elevadas ocasiona un
aumento en los índices de trans-
formación y una calidad de canal
indeseable, que Ilega a hacer Ia
explotación altamente onerosa.

PATOLOG IA

Cuanto hemos indicado refe-
rente a manejo y comparativa-
mente con broilers es aplicable
aquí. La patología del pavo, si bien
algunas enfermedades son simila-
res a las del resto de las aves do-
mésticas (Newcastle, micoplasmo-
sis, coFi, etc.) presenta, por otro
lado, unas diferencias básicas con
un claro predominio de Ia sinto-
matología digestiva y del aparato
locomotor sobre la de los restan-
tes sistemas. Ello es lógico si te-
nemos en cuenta la presión de
crecimiento a que está som^etido
este animal.

EI diagnóstico sintomático del
pavo es siempre muy difícil, por-
que en enfermedades de muy di-
versa etiología los síntomas son
siempre los mismos: diarreas, co-
jeras, erizamiento de plumas, aba-
timien^to del animal y picaje; y muy
frecuentemente sin ningún otro

síntoma específico. Ello obliga a
que deba recurrirse al diagnóstico
mediante la ayuda de las distintas
técnicas de laboratorio.

Quizá debido a que el intercam-
bio mundial de pavos se produce
a mucha menor escala que el de
broilers, creemos que la patología
de esta especie no tiene el carác-
ter de universalidad que caracteri-
za a la patología del broiler donde
todos conocemos que al poco
tiempo de que se comience a pu-
blicar algo en Estados Unidos so-
bre una nueva enferm^edad hay un
gran porcentaje de posibilidades
de que al poco tiempo dicha en-
fermedad esté en Europa. En pa-
vos no sucede así, y las enferme-
dades que, por ejemplo, en Esta-
dos Unidos constituyen verdaderas
plagas, son muy raras entre nos-
otros, por ejemplo: histomaniosis,
coccidiosis, bfuecomb, erisipelas,
cólera, etc.

RESUMEN

No hemos pretendido hacer un
estudio técnico-económico del pa-
vo, sino simplemente bosquejar
cuál es, a nuestro juicio, la situa-
ción del pavo en España y señalar
someramente sus posibilidades y
dificultades de cara al futuro, com-
parándolas con el broiler, arlimal
cuya experiencia y arraigo entre
nosotros es de todos conocido.

(t.fs pustracbnes de este articub proceden ^e sutor)
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MERCADOS AVICOLAS
Po^r Vicent^e FERNANDEZ LOBATO *

• EVOLUCION A UNA AVICULTURA INDUSTRIAL

• SERIA DESEABLE LA CREACION DE NUEVOS MERCADOS
TESTIGO

• SU FAVORABLE INDICE DE CONVERSION HACEN DEL AVICOLA
UN SECTOR BASICO PARA EL ABASTECIMIENTO NACIONAL

• LA INDUSTRIA DE OVOPRODUCTOS PUEDE ALCANZAR LOS
50-HUEVOS HABITANTE-AICIO

La introducción de la avicultura
industrial en España implicó una
transformación de tal importancia
que afectó no sólo a las estructu-
ras productoras, sino también a
las costumbres consumidoras.

En ^años sucesivos, motivacio-
nes de carácter económico y so-
cial han ido definiendo un claro
desarrollo de la avicultura indus-
trial con un paralelo descenso de
la tradicional.

En la actualidad, la avicultura
de carne tradicianal tiene un ám-
bito reducido; la de puesta, con
una producción del orden del 20
por 100 de la total, registra un
alto nivel de autoconsumo, por lo
que su participación en el merca-
de es pequeña, aunque, por su
marcada estacionalidad, se hace
más patente en mayo-junio. Estas
producciones, a favor de su carác-
ter de productos camperos, son
bien aceptadas por el consumo.

Por su parte, la avicultura indus-
trial, al proporcionar unos produc-
tos de buena calidad, en cantidad
suficiente, a precios razonables,
viene prestando un servicio de im-
portancia fundamental al consu-
mo, habiendo representado un
decidido freno a la progresiva ele-
vación del coste de^ la vida.

Materias primas

Así pues, desde el punto de vis-
ta del abastecimiento naclonal se
justifica plenamente la presencia
de la avicultura en España; sin
embargo, al mantenerse una gran
dependencia del exterior en lo que
se refiere a estirpes y piensos, el

' Dr. Ingeniero Agrónomo.
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consumo interior de productos aví-
colas acusa directamente las difi-
cultades del mercado mundial de
las materias primas. Como ejem-
plo, basta recordar la pasada cri-
sís de ba soja.

Parece claro que si es intere-
sante la producción avícola por su
buena transformación de proteína
vegetal en proteína animal, esta
transformación alcanzará un máxi-
mo interés, ^a escala nacional,
cuando se realice aprovechando
ó^ptimamente los recursos propios.

Por ello, a estos efectos y cono-
ciendo las posibilidades producto-
ras del país, convendría determi-
nar el mejor aprovechamiento ga-
nadero de las mismas, atendiendo
las necesidades del abastecimien-
to nacional. Realizado dicho es-
quema, en su caso, las importa-
ciones complementarias serían de
la naturaleza y volumen adecua-
dos.

Producción nacional

Si bien, según se h^a dicho an-
tes, la producción de huevos y
carne de pollo es necesaria para
el abastecimiento nacional, la si-
tuación y perspectivas del merca-
do mundial no hacen aconsejable
producir con fines exportadores.
En otras palabras, se estima de-
seable un nivel de producción que
permita un . pquilibrio oferta-de-
manda inferior.

Los inevitables desajustes co-
yUntqrales oferta-demanda interior
determina ^ la puesta en vigor de
las oportunas medidas regulado-
ras, de conformidad con la nor-
mativa reguladora vigente.

Mercados testigo

Actualmente hay en España sólo
tres mercados cuyas cotizaciones
puedan ser conocidas de forma
general y fidedigna; son el Merca-
do Central de Madrid, la Lonja
Avícola-Ganadera de Bellpuig y la
Lonja de Reus; el primero de ellos
registra cotizaciones a nivel mayo-
rista, y los otros dos, en origen.
Ello implica una diferencia de coti-
zaciones que podríamos conside-
rar integrada por dos parámetros:

- uno, fijo, que representa la
diferencia de costes del producto
en una y otra posición;

- otro, variable, motivado por
diferencias de Ias circunstancias
de los mercados en origen y ma-
yorista. Este aspecto es particu-
larmente importante en el caso del
pollo, por cuanto crea situaciones
anómalas en el escalón interme-
dio, el matadero, que ha de tomar
como referencia para sus compras
un precio y otro para sus ventas.

En todo caso, lógicamente, exis-
te una gran comunicación entre
los tres mercados, siendo el de
Madrid el que tiene mayor influen-
cia; en Bellpuig tiene más impor-
tancia el sector carne, ocurriendo
lo contrario en Reus.

En la medida en que las cotiza-
ciones registradas en un mercado
influyen en las transacciones y ni-
veles generales de precios, au-
menta el interés en torno al mer-
cado en cuestión, pudiendo deri-
var de ello críticas sobre su fun-
cionamiento. Probablemente, estos
problemas se eliminarfan, o al me-
nos se atenuarían, con la aparí-
ción de nuevos mercados, por



cuanto se modificaría la influencia
relativa de los actuales.

Un hecho común de estos mer-
cados es que no suelen registrar
las cotizaciones con diferencia-
ción de calidades.

Presentación del producto

EI pollo se suele comercializar
refrigerado; el congelado tiene un
mercado p r o p i o, representado,
fundamentalmente, por hoteles,
restaurantes, supermercados...

EI huevo suele Ilegar al consu-
mo como fresco; el que ha pasado
por cámaras frigoríficas y ha sido,
de acuercto con lo dispuesto, pre-
viamente marcado, tiene una me-
nor aceptación, por lo que, última-
mente, suele destinarse a la indus-
tria de ovoproductos o, en otro
caso, se Ie da salida, frecuente-
mente, con el auxilio de restitucio-
nes a 4a exportación.

La canal de pollo refrigerada
puede presentarse en el mercado
con cabeza y patas o sin dichas
partes de su anatomía; si bien esta
última presentación es general-
mente admitida, son bastantes los
mataderos partidarios de suprimir
la canal con cabeza y patas, ba-
sando su opinión en que de esta
forma:

- se presenta una pieza más no-
ble al mercado, al eliminar de
la canal piezas de inferior ca-
lidad;

- a escala nacional, se aprove-
cha mejor la producción, por
cuanto en el matadero tendrán
las piezas eliminadas una más
general utilización;

- puede facilitarse la actividad
congeladora de los mataderos.

Por el contrario, la canal con
cabeza y patas tiene a su favor el
hecho de que, al implicar menores
costes, se presenta al mercado a
precio inferior.

Márgenes comerciales
Antes, el detallista venía apli-

cando un margen fijo por kilogra-
mo de pollo o docena de huevos,
circunstancia ésta que podía moti-
var una natural resistencia de este
sector a las elevaciones de pre-
cios; posteriormente, se ha modi-
ficado el criterio y, al establecer
que dichos márgenes sean propor-
cionales al precio de la mercancía,
se ha resuelto la dificultad ante-
rior.

Es tema debatido el de la opor-
tunidad o no de limitar el margen
aplicable por los detallistas; los
que abogan por la supresión de

las Irmitaciones, estimarr que éstas,
p^acucamente, dennen un margen
rljo, corncraente con el máxrmo
admrtrao, m^entras que, en otro
caso, la competencra provocaría
una reducaon oe los márgenes
reaies. ^os partioarios de ► a limi-
taclon toman como base ia nece-
sroaa de tener una garantía de que
unos productos tan rmportantes
para er consumo, como son los
avícolas, no Ileguen ar mismo a
preclos no concrolables.

Parece claro que los partidarios
de la libertad de márgenes encon-
trarán su razonamrento más torta-
lecido en la medida en que des-
arrolle la distribución; en este
sentiao, las presentaciones de los
productos que facilitan su distrr-
buclon a través de supermerca-
dos..., como el estuchado del hue-
vo, implican unas claras posibili-
dades.

Previsiones

Se considera razonable suponer
que en el futuro próximo:
- se mantendrá la concentración

de la población en centros ur-
banos y la despoblación en los
rurales, con un aumento de las
familias que, al poseer una re-
sidencia secundaria, pasan los
fines de semana en el campo;

- continuará la corriente turís-
tica;

- aumentará el número de traba-
jadores y disminuirá la dura-
ción del trabajo semanal;

- aumentará la renta per cápita,
y mejorará la distribución de
la riqueza;

- irá en disminución el tiempo
que las amas de casa dediquen
a la cocina; por el contrario,
tenderá a aumentar el número
de personas que comerá fue-
ra del hogar, lo que implica-
rá un incremento de la co-
mida colectiva;

- habrá una continua renovación
en la presentación de los pro-
ductos, muchos de los cuales
serán listos para su consumo
o de preparación rápida (pre-
cocinados...);

- la forma de vida (trabajo, di-
versiones, viajes, etc.) determi-
nará que se disponga de me-
nos tiempo para dedicarlo a
comprar alimentos; por ello ca-
be esperar que se tienda a rea-
lizar las compras por partidas
de cierta importancia, bien di-
rectamente o, incluso, aunque
más costoso, mediante reparto
domiciliario;

- la reciente industria de ovopro-
ductos, que ha iniciado su ac-
tividad prácticamente a finales
de los años sesenta, podrá au-
mentar su producción, a medi-
da que la demanda lo permita,
en años sucesivos, hasta al-
canzar la cifra de 50 huevos-
habitante-año, objetivo que, en
principio, c a b e considerar
aceptable, a tenor de la expe-
riencia de otros países. Las
ventajas del ovoproducto ha-
cen previsible y deseable este
desarrollo, cuya rapidez estará
supeditada, en no escasa me-
dida, a la eficacia con que se
realice el control de la compo-
sición y de la calidad sanitaria
de los productos que Ileven, o
deban Ilevar, huevo.

En consecuencia, del conjunto
de productos alimenticios, unos
pueden mostrar una tendencia ex-
pansiva mientras la de otros será
regresiva. Entre los primeros se
encuentran la carne de pollo y sus
peparaciones. La avicultura de
puesta, una vez haya cubierto las
posibilidades que ofrece actual-
mente el mercado de ovoproduc-
tos, registrará una expansión de
menor importancia y basada, fun-
damentalmente, en el desarrollo
demogrático.
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La reutilización de envases de material plástico

en la distribución de pollos sacrificados es un pro-

cedimisnto habitual desde hace años en USA y

países de Eurcpa. En la actualidad parece ser que
cl prccedimiento se está imponiendo en España

y pare^e también que desplaza rápidamente al en-

vase tradicional de madera a fondo perdido.

La problemática del envase reutilizable'es muy

ccmpleja, pero se centra en dos aspectos funda-

mentales: el técnico y el comercial.

Experiencias de varics añcs en USA indican que

con el envase de plástico se resuelven muchos de

los problemas de manejo, transporte y refrigera-

ción, que preocupan en la actualidad a los respon-

sables de mataderos que utilizan la caja de ma-

dera. Con un envase de material plástico bien di-

señado pueden resolverse a la perfección los pro-

blemas de estabilidad de la carga en los camio-

nes, pueden reducirse de forma sensible los tiem-

pos de refrigeración de la carne, si ésta se reali-

za en las mismas cajas y se eliminan pequeños

pero frecuentes problemas de manejo de envases

en el interior del matadero.

Los problemas de índole comercial que presen-

ta la caja de plástico solamente pueden ser afron-

tados y resueltos con una buena organización co-

mercial que entienda que un envase con retorno

hace cambiar sustancialmente los procedimientos

^^ hábitos de distribución tradicionales.

Un envase con retorno requiere, por ejemplo,

Ilegar a un acuerdo previo con los transportistas,
mayoristas, repartidores y, algunas veces, con los

mismos detallistas. Todos allos encuentran siem-

pre que^ el esfuerzo que deben dedicar a la distri-

bución aui^nenta al utilizar un envase retornable y

entienden que tienen derecho a participar deI be-

neficic cue supone para el matadero la supresión

del envase de madera a fondo perdido.

Este último tipo de problemas se solucionan ha-
bitualmente, y hay experiencias con éxito en Es-

paña, ofreciendo una pequeña cantidad al cliente

(mayorista o detailista) a cambio de que tome res-

pcnsabilidad en la recuperación ráoída y efectiva

de los envases. Esto, que puede parecer una car-

ga económica más para el matadero, no es más

que unc de los varios gastos que supone la uti-

lización de envases reutilizables, que en conjun-

io quedan ampliamente compensados por la elimi-

nación de la compra continua de envases de ma-

dera.

5lSTEMA DE CALCULO

La explotación de un envase reutilizable entra-

ña dos tipos de gastos:

EL ENVASE DE MA
COMERCIALIZACION

A) Amorlización de la compra.
B) Gastos de explotación.

® EI primero está formado por la suma del pre-

cio de compra más los gastos de financiación,

si los hay. Esta suma, dividida por el número

de utilizaciones que sufre el envase en el pla-

zo de amcrtización da el coste por viaje o ci-

clo de empleo.

• Como gastos de explotación hemos conside-

rado los siguientes:

B1. Gastos de recogida.
B2. Transporte de re^torno.
B3. Pérd^idas.
64. Limpieza.
65. Control administrativo.

A1. AMORTIZACION:

Se parte de un precio de compra de 150 pese-
tas por envase, incluidos los posibles gastos de
financiación.

Como plazo de amortización económica se con-

sidera el de 3 años. Dadas las características del

envase, este plazo puede ser alcanzado sin difi-
cultad. La experiencia de muchos años en porta-

botEllas del mismo material demuestra que más

de un 00 °/o de los envases adquiridos siguen en

uso al cabo de siete años. ^

Cóclo de reu^iiización.-Para empresas con dis-
iribución nacional se considera correcto un pe-
ríodo de 15 días, que se justifica así:

Días

Transporte de matadero a centro de distri-
bución ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1

Almacenamiento en centro de distribución. 2
Estancia en detallista ... ... ... ... ... ... ... 6

Ftetención para organización retorno ... ... 2

Transporte de retorno ... ... ... ... ... ... ... 1

Stock en matadero para mantenimiento y

amortiguación de incidencias ... ... ... ... 3

Total ... ... ... .

Como para efectos de rotación de envases to-
dos los días del .año son hábiles, en un año cada
envase puede realizar 365/15 ciclos.

Es decir: 24 CICLOS/AÑO.
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AL PLASTICO EN LA
]LLOS SACRIFICADOS

Cálculo dzl cosie de amortización:

150

3x24
= 2,08 PTAS/CICLO

61. GASTOS DE RECOGIDA:

La labor de recogida de los envases en los de-

tallistas y su concentración en lugares aptos para

organizar el retorno es de la máxima importancia,

pues de su éxito depende la viabilidad del sis-

tema.

Entendemos que, cuando menos en las grandes

ciudades, este trabajo ha de ser retribuido, no im-

porta quien lo realice.

Total de coste de recogida: 3,- ptas. envase.

B2. TRANSPORTE DE RETORNO:

No existirá coste de retorno si el p,arque de ca-
miones trabaja exclusivamente para el matadero
y habitualmente retornan en vacío.

Si no es así debe pagarse el transporte de re-

torno, debe tenerse en cuenta que los envases va-

cíos suelen ocupar entre la tercera y la cuarta

parte que los envases Ilenos, de forma que en

un solo camión puede volver al matadero la carga

de envases de tres o cuatro camiones Ilenos.

En definitiva, el coste depende de la distancia
y en este caso los estimamos en dos pesetas por
caj a.

B3. PERDIDAS:

Es poco probable que se mantenga por tiempo
indefinido una alta tasa de pérdidas por extr.avío
o hurto.

En la etapa de rodaje pueden producirse extra-

víos por inexperierncia del personal y retención in-

debida por parte de los detallistas. No obstante,

la regularidad de las devoluciones debe tender a

normalizarse a medida que el sistema se convier-

ta en habitual y el personal de reparto y recogida

cobre confianza.

A pesar de ello, a fin de tener en cuenta cier-
tas previsiones pesimistas sobre la tasa de pérdi-
das que pueden producirse, en este estudio con-
sideramos que se pierden un. 0,5 por 100 de enva-
ses en cada salida.

Esta tasa de pérdidas supone que un matadero

con actividad de 1.000 envases/día, ó 300.000 en-
vasES/año, debe reponer por pérdidas 1.500 en-
vases/año (0,5 por 100).

Esta reposición supone un gasto más de explo-
tación, por envase y ciclo de:

150 x 0,5

100
= G,75 p./envase

B4. LIMPIEZA:

EI lavado en máquina es imprescindible para la
explotación de este tipo de envase.

Los gastos que se producen en esta operación

son los de amortización de máquina, consumos

de la misma y salario del operario de carga.

Coste máquina instalada: 550.000 pesetas.

Coste de financiación: 53.000 pesetas.
Amortización en cinco años.

Consumos:

Potencia instalada: 10 KW.
Vapor: 40 K/hora.

Detergente: 0,01 ptas./envase.

Rendimiento: 800 envases/hora.

Utilización diaria: 4 horas.

110.000 + 10.600 + 12.000 + 15.000 +
+ 9.000 + 280.000
300.000 envase/año
0,48 ptas./envase

B5. CONTROL ADMINISTRATIVO:

EI control de la rotación de este envase, con una

carga de 300.000 entradas y salidas por año, pue-

de suponer el trabajo de un auxiliar administra-
tivo:

220.000
= 0,73 ptas./envase

300.000

RESUMEN DEL COSTE DE EXPLOTACION
COMPARADO

MATADERO CON ACTIVIDAD DE 3.000 ENVASES
POR DIA

Ptas.

A1. Amortización ... ... ... ... ... ... ... 2,08
B1. Recogida ... ... ... ... ... ... ... ... 3,-
B2. Transporte retorno ... ... ... ... ... 2,-
B3. Pérdidas ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,75
64. Limpieza ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,48
B5. Control administrativo ... ... ... ... 0,73

Total coste por envase y ciclo ... ... ... 9,04
Coste caja madera R. P . ... ... ... ... ... 17,-
Diferencia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7,96

Pesetas de ahorro por año:
300.000 cajas/año x 7,96 = 2.388.000

J. A. GONZALEZ
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Las Asociaciones políticas opinan sobre política agraria

LOS PROVERISTAS
«sobre la necesidad de una nueva política agraria»

Nos dirigimos, desde Madrid a Vitoria, a la Asociación Pro^verista Española^. Nuestro
destinatario es Manuel MAYSOUNAVE, buen amigo desde nuestros tiempos juveniles de

nuestra común ciudad natal de Osuna (Sevilla), quien, como presidente nacional, nos remite,
ante la imposibilidad, por falta de tiempo, de la entrevista personal, el documento

que como "alegato proverista sobre /a necesidad de una nueva politica agraria'' tienen
redactado como definidores de sus objetivos e ilusiones.

La Asociación Política Proverisfa establece, como punto de partida concreto y urgente, un
primer programa basado en la irrupción de la empresa pública en la producción agraria.

EI referido alegato termina con unos "objetivos inmediatos de una politica agraria
proverista", cuyo texto íntegro transcribimos a continuación, no sin antes agradecer a quienes

como Maysounave, abogado y andaluz, nos contesta amablemente a nuestra invitación, a
la espera de futuras bases de política agraria proverista, del brazo de otros tres

firmantes con él del alegato: Alexandre (pequeño labrador), Rayo (comerciante) y Ruiz de
Austri (publicista). Gracias a los cuatro por su amab/e espiritu de colaboración.

OBJETIVOS INMEDIATOS
DE UNA POLITICA
AGRARIA PROVERISTA

1.^ Debe enviarse a las Cortes,
en ^plazo no superior a seis me-
ses, un proyecto de Ley que con-
tenga el establecimiento de una
empresa nacional de explotaciones
agropecuarias, una empresa na-
cional de almacenamiento, trans-
porte y comercialización interiar y
exterior de producciones agrope-
cuarias y una empresa nacional
de agroindustrias.

2.^ Deben promulgarse decre-
tos de la Presidencia del Gobier-
no, resultantes de acuerdos inter-
ministeriales de Ios departamentos
afectados, sobre los siguientes te-
mas:

a) Compromisos de adquisi-
ción subsidiaria y establecimiento
de precios de garantía reales, re-
visables automáticamente cada
año, para toda la ,promoción agro-
ganadera, resultando su fijación
inicial de la deducción a Ios pre-
cios operantes sabre el consumi-
dor de los márgenes razonables
de comercialización comprobados
en gestión directa de intermedia-
ción por servicios oficiales.

b) Reexportación obligatoria de
todas las importaciones de pro-
ductos agropecuarios cuyo consu-
mo nacional esté cubierto por la
producción del país y que hayan
sido admitidas en contraprestación
por exportación industrial; e intro-
ducción en los acuerdos económi-
cos internacionales de cláusulas
potestativas de cesión a terceros.

c) Establecimiento de redes de
centros de contratacián de la pro-
ducción española en el exterior.

d) Plan Nacional de estableci-
miento de industrias auxiliares o
complementarias de explotaciones
agropecuarias, de tran^sformados
agrícolas, de abonos, piensos y
mataderos industriales.

e) Plan Nacional de Reestruc-
turación de Explotaciones Agroga-
naderas con IFneas de créditos,
subvenciones e indemnizaciones
en su caso, y asociación opcional
de institutos públicos en empresas
reconvertidas, abordándose tam-
bién la problemática de la dimen-
sión de unidades de explotación,,
aprovechamiento racional del par-
que de maquinaria y destino racio-
nal de fincas.

f) Plan Nacional de suministro
de energía a zonas rurales, de me-
jora de caminos y carreteras ru-
rales y caminos forestales, y de
equipamiento del habitat rural.

g) Plan Nacional de formación
del empresariado agrícola y para
la in^vestigación e introducción de
neotécnicas de producción y agri-
cultura no convencional.

h) Establecimiento del Servicio
de selección de productos agra-
rios y de control de calidades y
denominaciones de origen.

i) Organización de Mancomu-
nidades interprovinciales por sec-
tores productivos en zonas de pro-
ducción para descentralización de
funciones atribuidas por los pla-
nes antes m^encionados.

j) Plan Nacional de agilización
burocrático-administrativa.
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Las Asociaciones politicas opinan sobre política agraria

REFORMA SOCIAL
ESPAÑOLA

En el domicilio de Reforma Social Española tenemos la ocasión
y la satisfacción de conversar libremente con dos fundadores
de la Asociación, Manuel CANTARERO DEL CASTILLO, abogado
y primer firmante de la petición de reconocimiento de la Asociación,
y Juan DE LARA NIETO, Doctor Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Industrial.
En diálogo abierto y sincero, estos dos dirigentes de R. S. E.,
el primero malagueño y el segundo cordobés, responden con
amabilidad a la iniciativa de AGRICULTURA de contactar abiertamente
con cuantas tendencias politicas quieran verter en nuestras páginas sus
sinceras y honradas opiniones sobre la situación, problemas
o perspectivas y soluciones previstas en relación al sector agrario.

-^Cuáles son los objetivos de
Reforma Social Española en ma-
teria agraria?

-Reforma Social Española sólo
se ha definido corporativamente en
relación con los problemas agra-
rios en un nivel de criterios y prin-
cipios generales. Por tanto, en el
orden de las concreciones y has-
ta que la Comisión especial, una
vez reconocida plenamente esta
asociación, se decida al respecto,
s► lo podemos responder a título
personal.

-^Qué opinan ustedes de la
importancia de la agricultura en
el contexto económico y político
actual?

-En el contexto actual, en el
pasado y en el futuro siempre ha
sido y es de suma importancia la
agricultura. Es más, sin una agri-
cultura rica, equilibrada al menos,
no puede sostenerse una gran in-
dustrialización, a la que tenemos
ineludiblemente que aspirar, dis-
persa por el país -si hemos de
aumentar nuestra renta anual "per
capita"- como constituyen ejem-
plos muy notables, sin poseer
grandes fuentes de materias pri-
mas: Suiza, Austria y el norte de
Italia, en Europa; Japón, en Asia,
y Guipúzcoa y las provincias cata-
lanas, en España. AI no tener esa
agricultura equilibrada, r e s u I t a
sangrante la ingente suma, cerca-
na a los cien mil millones de pes2-
tas anuales, que gastamos en im-
portaciones de grasas vegetales,
azúcares y piensos para el gana-
do, que pueden y deben producir
nuestros campos -sin pensar en
autarquías- para anular ese ab-
surdo en un país agrícola extenso

y variado. Para lo cual es impres-
cindible incrementar mucho ciertos
regadíos, con consumos reducidos
de agua, siendo pues esencial al-
macenar cuanto antes hasta los
100-110 km.^{ de agua, que se su-
pone es la escorrentía superficial
de la península, y distribuirla des-
pués, gota a gota, para campos,
ciudades, energías, industrias...,
aprovechando la "misma" agua
cuantas veces se pueda...

-Quisiera poder transmitir a los
lectores de AGRICULTURA la pos-
tura de la asociación respecto a
las características futuras de las
empresas agrarias, así como las
acciones de mayor importancia y
preferencia a acometer a fin de
aproximarse a esas empresas ti-
pos.

-Es muy sencilla. Hay que re-
formar las defectuosas estructu-
ras agrarias que arrastramos en
secanos y regadíos, unas por des-
mesuradas, otras por minúsculas,
en particular en las grandes regio-
nes deprimidas: Galicia, ambas
Castillas, Aragón, y Andalucía con
Extremadura, buscando patrimo-
nios familiares que dejen, entre be-
neficio neto de la explotación y
unidades de trabajo dada por la
familia, unas rentas cercanas a la
med^a nacional anual "per cap^-
ta". Para ello habría que adquirir,
a precio de mercado, cuantas fin-
cas de secano y regadío de exten-
siones mayores se ofrecieran vo-
luntariamente, preferibles de bu^-
na clase, para asegurarse buenas
producciones y éxito en la trans-
`ormación.

Esos nuevos patrimonios, naci-
dos no por afán de dividir grandes

predios, sino para distribuir el be-
neticio de uno entre varios, nece-
sariamente tendrán que asociar-
se en grupos, hermandades, co-
operativas, comunidades... cuanto
mayores fueran a juicio del Minis-
terio de Agricultura, y para evitar
bajos rendimientos o hasta fraca-
sos, con la dirección de un técni-
co, de un entendido que aquel Mi-
nisterio requeriría, según la mag-
nitud de las explotaciones comu-
nitarias, para seguir paso a paso
los progresos y adelantos que la
técnica constantemente va ofre-
ciendo. Aislados, esos patrimonios
en su mayoría, se quedarían estan-
cados, remunerarían insuficiente-
mente el trabajo o producirían ca-
ro, etc., etc.

Huelga advertir que el resto de
las propiedades agrarias habrían
de ado{^tar análogas medidas de
agrupamiento de explotaciones:
las pequeñas, para desterrar las
empresas de miseria de los mini-
fundios; las mayores, para apli-
car mejor los avances de la técni-
ca, y todas, para obtener buenos
rendimientos y disminuir la mano
de obra agraria, destinable a la in-
dustrialización fuerte -que nece-
^ariamente hay que crear- y a
Ies servicios, pero en las mismas
regiones deprimidas, pues de otra
forma el éxodo rural continuaría
y las regiones ricas seguirían sien-
do más ricas...

-^Cuál es la opinión de la Aso-
ciación respecto al desarrollo de
las regiones y el papel de la agri-
cultura en el mismo?

-En el desarrollo de las regio-
nes, o de las provincias más o me-
nos agrupadas, es fundamental la
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autonomía administrativa, que en
mayor o menor grado, todos pro-
pugnamos. Máxime con una agri-
cultura y ►ampos tan varios como
ofrece España, en que localmente
se ven o pueden verse mejor, las
soluciones coyunturales, que el
campo constantemente necesita,
pues con la tierra no caben -y
por supuesto con la industria y
servicios eri general- solucion2s
permanentes. Y simplemente ba-
jo unas directrices esenciales y
nacionales de coordinación, ema-
nacias del poder central.

-Hablemos un poco, si no les
importa, sobre la emigración ru-
ral "versus" desconcentración ur-
bana.

-En los treinta últimos años la
hemos apreciado -y quizá dema-
siado aceleradamente- en todo el
ámb.ito nacional, sobre todo en las
ya citadas cinco regiones depri-
midas. Con las reformas ya apun-
tadas en esta conversación, con
una fuerte industrialización e incre-
mentos grande de regadíos bien
elegidos en esas regiones, como
ya se indicó, y una buena infraes-
tructura viaria y fluvial, como com-
plemento de la equilibrada agri-
cultura que ha de conseguirse, se
evitará la emigración rural fuera
de esas grandes regiones depri-
midas, abastecedoras de mano de
obra desde hace ciento cuarenta
años o así de las regiones indus-
trializadas con esa mano de obra,
País Vasco y Cataluña, principal-
mente.

-^Es grande la participación de
la población rural en las decisio-
nes políticas del futuro?

-Enorme. La población rural es
más prudente, menos dada a ex-
tremismos que la urbana e indus-
trial. Si las desamortizaciones del
siglo pasado, en particular las de
1835 y 1855, no se hubieran des-

aprovechado conduciendo a la
burguesía caciquil que todos cono-
cemos, en vez de hab2r formado
una burguesía rural de agriculto-
res idóneos -siguiendo el ejem-
plo de lo que Carlos III había he-
cho setenta u ocñenta años antes
con la colonización, en parte, de
Sierra Morena y Andalucía, aunque
persiguiera otros objetivos-, se-
guro que no hubiéramos tenido
tantos conflictos derivados d21
agro y éste rio los tendría ahora,
pues con una agricultura equili-
brada desde entonces no se hubi^-
ra producido tan destacado éxodo
rural.

-Está de moda hablar de las
relaciones España - Comunidad
Económica Europea. ^Qué pers-
pectivas prevér^?

-Mucha tinta se ha vertido so-
bre este extremo, aquí y fuera de
ac,uí, y casi siempre muy subjet;-
vamente. Que estamos en Europa,
que somos Europa, que en varios
siglos Ilenamos su historia y ayu-
damos a conformarla..., nadie lo
duda ni puede dudarlo pese a tan-
tas reticencias de fuera y de den-
tro. Que nuestras relaciones eco-
nómicas -agrarias e industria-
les-, en muy elevado tanto por
ciento, tienen lugar con la C. E. E.,
no ofrece duda alguna, como tam-
poco que no es prudente ni fac-
tible cambiar esa natural direc-
ci^n comercial por otras, aunque
no deban desdeñarse nunca otros
mercados. Creemos que con la
evolución democrática deseada,
que empezamos a vislumbrar, se-
rá un paso firme hacia esa incor-
poración. Pero porque nos convie-
ne, lo deseamos, y es lo natural
y nos preparamos para ello, sin
presión de nadie. Creemos que
nuestra producción agraria es un
complemento necesario en la Co-
mur,idad Económica Europea.

-Su opinión sobre la postura
del Gobierno actual respecto a ^a
política del sector agrario.

-Es muy reciente su formación,
primero de la monarquía, para
emitir un juicio sobre su política
agraria. En lo que se ha oído, ^^
ha puesto cierto énfasis en la co-
mercialización de los productos
agrarios en origen, con la que he-
mos de estar de acuerdo... pero
desconocemos de momento la po-
lítica agraria que ha de desarrollar.
EI Gobierno tiene un marcado
acento capitalista, empresarial...,
con poca inclinación social, cuan-
do ha de esperarse otra cosa de
una mor^arquía democrática y so-
cial y de un mensaje de la corona,
prometedor de justicia y libertad.

-^Y cuáles son, en definitiva,
los principios y criterios generales
de Reforma Social Española en
materia agraria?

-Pues tratando de explicitar un
poco los enunciados de nuestro
programa, pueden ser los siguien-
tes:

a) Considerar que la distinción
entre medio rural y medio urbano
debe desaparecer en una España
futura, en la que campo y ciudad
han de confundirse cada vez más.
ciudad han de confundirse cada
vez más.

b) Actuar en forma tal que las
explotaciones agrícolas y ganade-
ras se conciban con mentalidad in-
dustrial en un sentido de capita-
lización suficiente, y de aplicación
de esquemas de racionalización a
los más alios niveles de investiga-
ci ►n y tecnología.

c} Total identificación, en to-
dos los órdenes, entre trabajado-
res industriales y trabajadores
agrícolas.

d) Desarrollo conveniente de
las comunicaciones, de parques
de maquinaria y laboratorios, de
centros de reclutamiento y forma-
ción de trabajadores agropecua-
rios especializados, mantenidos a
salarios fijos por empres^s ade-
cuadas de servicios, etc.

e) Establecimiento de i n d u s-
trias de transformación de los pro-
ductos agropecuarios, a pie de las
grandes áreas de cultivo, además
de la fuerte ir^dustrialización antes
apuntada.

f) Comercialización mancomu-
nada de los productos agropecua-
rios, mediante asociación de em-
presas del sector, cooperativas,
etcétera.

Cristóbal DE LA PUERTA
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-Eres un empresario agricola
que conaces directamente distin-
tas situaciones productivas del
campo españo/. ^Podrias desfacai
los preferentes problemas que
afectan al desenvo/vimiento de
nuestros agricultores?

-1.° La falta de claridad en
las ideas.

Si por campo español se entien-
de la vida rural "versus" vida ur-
bana, soy un acérrimo defensor
del campo español.

Pero para vivir en el campo, en
cualquier sector, han de darse es-
tas condiciones:

a) Se necesita tener asegurado
un trabajo de dos mil horas al
año.

b) La distancia entre el iugar
donde se vive y el centro de tra-
bajo ha de ser inferior a una hora.

c) La posibilidad que ofrece,
de horas de trabajo, la agricultura
es inversamente proporcional al
aumento del nivel de vida dP 1os
españoles. Dicho de otra forma:
si a una renta "per capita" de 2.200
dólares el campo sólo puede dar
tabajo, equivalente al de otros sec-
tores, a un 42 por 100 de los que
en él estamos trabajando, cuando
la renta "per capita" Ilegue a
4.4_JO dólares sólo dará trabajo a
Un 21 por 100 de los que ahora
estamos. Es decir, a un 6 por 100
^fe la población activa de enton-
ces.

°or tanto, los que nos gusta la
vlda fiuera de las grandes urbes
nemos de ser los primeros en exi-
gir, aunque seamos agricultores;
que se instalen industrias y servi-
cios en las zonas rurales, y para
que ello sea posible, previamente
hay que realizar obras de infra-
estructura con la construcción de
vías de comunicación, escuelas de

entrevista con
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fomación profesional, institutos,
universidades, centros médicos,
comerciales, bancarios, de ges-
tión, suministros de agua, gas,
electricidad, estímulos fiscales, et-
cétera.

2.° La confusión entre produc-
ción agraria y alimentación.

De las 400 pesetas diarias que
como renta dispone por término
medio cada español, destina 40
con las que se paguen los sala-
rios y los beneficios de los tres mi-
Ilones de agricultores que hay en
España. En cambio, parece que
destina 150 para su alimentación;
esto quiere decir que la diferen-
cia de 110 pesetas va a los sec-
tores industriales y de servicios
en alimentación: Paradójicamente
nuestros gobiernos están obsesio-
nados por las 40 pesetas que per-
cibe el sector agrario y en sus po-
líticas de importaciones de choque
y de prohibición de exportar cier-
tos productos agrarios para evitar
su aumento de precio en España,

inciden directamente contra aque-
Ilos cuyos ingresos están por de-
bajo de la mitad de los que quie-
ren proteger, según lo demuesta
el índice de paridad. Concretamen-
te, esta política que afecta en un
70 por 100 a los salarios agríco-
las, incide directamente sobre las
40 pesetas y no repercute, casi,
en las 110 de los demás sectores.

3.° Si cada español dispone de
un promedio de 400 pesetas dia-
rias de renta, resulta que los agri-
cultores sólo disponemos de 170.
Esta cifra, que constituye una in-
justa discriminación entre secto-
res, ^cómo puede ser corregida?

No puede aumentarse la renta
agraria a base de incrementar
s u s t a n cialmente la producción
porque el mercado de productos
agrarios tiene unas limitaciones de
consumo que no pueden rebasar-
se, cosa que no ocurre en el mer-
cado de alimentos.

De ahí mi insistencia en la ab-
soluta necesidad de una política
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agraria, a medio y largo plazo, que
sea enfocada de cara a la insta-
lación de industrias y servicios en
el ámbito rural si es que queremos
evitar el vacío que ya se está pro-
duciendo, y que se producirá en
mayor grado, imposibilitando, in-
cluso, el ejercicio de la agricultu-
ra por la falta de servicios que
automáticamente aparece cuando
no hay densidad de mercado.

Creo q^e todos estamos de
acuerdo en aspirar a que el nivel
de vida de los españoles agricul-
tores pueda equipararse al de los
españoles de los otros sectores.
Concretamente, hoy, que pasemos
de las 170 a las 400 pesetas dia-
ri as.

Pues bien, si hoy se instalara la
General Motors en España y crea-
ra 50.000 puestos de trabajo, no
por ello se venderían en nuestro
paíes más coches de los que se
venden actualmente. Y la cuantio-
sa inversión habría servido para
que dentro de un año se quedaran
otra vez sin trabajo los 50.00 obre-
ros del ramo.

Ello indica que si nos movemos
dentro de una economía de mer-
cado hay que destinar las inversio-
nes (o sea, creación de puestos de
trabajo) en aquello que tenga real-
mente mercado.

Por tanto, si se quiere mejorar
las zonas rurales habrá que ir a
la creación, en ellas, de puestos
de trabajo que absorban gran par-
te de los que ahora están en la
agricultura, sin necesidad de de-
sertizar los pueblos.

Según el adjunto gráfico (1) hay
que someterse a la realidad de que
de la distibu ► ión de Pa renta "per
capita" total (la tarta a repartir)
entre los tres sectores, la parte que
percibe la población agraria es
esencialmente igual en todos los
países, debido a que el incremento
del mercado está en industria y
servicios y no en los productos
agrarios.

En consecuencia, yo diría que
la agricultura española tiene unos
problemas genéricos cuya solución
depende de una acertada política
agraria a medio y largo plazo y
otros problemas específicos que
exigen unas medidas inmediatas.
La primera y más urgente estimo
ha de ser la que se hace en cual-
quier empresa: un estudio cie mer-
cado.

(1) Fuente: Bofetín de la O. C. D. E.,
1971.

DISTRIBUGION DE LA RENTA POR CAPITA DEL AÑO 1970,
SEGUN SU PROCEDENCIA, EN DOLARES

TOTAL

Turquía ... ... ... ... ... 360
Po rtugal ... ... ... ... ... 640
Grecia ... ... ... ... ... ... 950
España ... ... ... ... ... ... 960
Irlanda ... ... ... ... ... ... 1.190
Japón ... ... ... ... ... ... 1.630
Italia ... ... ... ... ... ... 1.710
Austria ... ... ... ... ... ... 1.940
Inglaterra ... ... ... ... ... 2.170
Finlandia . .. ... ... ... ... 2.210
Holanda ... ... ... ... ... 2.400
Bélgica ... ... ... ... ... ... 2.670
Australia ... ... ... ... ... 2.860
Francia ... ... ... ... ... ... 2.920
Luxemburgo ... ... ... ... 2.950
Noruega ... ... ... ... ... 2.940
Alemania ... ... ... ... ... 3.040
Dinamarca .. . ... ... ... ... 3.160
Canadá ... ... ... ... ... ... 3.740
Suecia ... ... ... ... ... ... 4.050
Estados Unidos ... ... ... 4.760

Agricultura Industria Servicios

110 96 150
111 283 249
194 269 492
127 341 491
211 417 557
140 631 842
175 690 839
134 942 867
67 964 1.140

312 939 963
168 998 1.233
120 1.151 1.417
274 1.200 1.385
175 1.404 1.340
120 1.673 1.147
185 1.172 1.583
94 1.646 1.294

250 1.268 1.645
172 1.202 2.374
149 1.489 2.403
142 1.660 2.954

-Entonces se me ocurre una in-
cisión en tus argumentos. ^Qué
pasa con el mercado de alimen-
tos?

-Ante todo, vemos que hay una
concentración en la demanda, con-
centración que tiene una tenden-
cia clara a ir en aumento y que es
más intensa en los productos de
exportación, ya que normalmente
se realiza a países más desarro-
Ilados que nosotros y, por tanto,
con mayor porcentaje de pobla-
ción urbana.

La oferta tiene, pues, que con-
centrarse también, ya que de lo
contrario perderá el mercado.

Por otra parte, la demanda es-
tá cada vez más lejos de la pro-
ducción, lo que exige producir va-
riedades que puedan viajar y cum-
plir contratos de entrega a fechas
fijas, todo lo cual supone tener
que utilizar semillas adecuadas,
triaje, embalaj^e, transporte, nor-
malización y, sobre todo, un sen-
tido de responsabilidad y un ca-
rácter empresarial por parte de los
agricultores vendedores. Esto obli-
ga a especializarse, a asociarse,
a tener pocos cultivos en determi-
nadas zonas e incluso, me temo, a
que tenga que existir una fuerte
coordinación en-tre fincas del No:-
te y del Sur de España para que
se pueda responder durante la ma-
yor parte del año a la concentra-
ción en la demanda con una con-
centración en la oferta.

Otra vertiente del mercado es
el mayor consumo de productos
elaborados por el cambio de die-
ta que produce el desarrollo. Así,

en España, y en estos diez últi-
mos años, ha aumentado en un
51 por 100 el consumo y expor-
tación de hortalizas industrializa-
das y ha disminuido en un 10 por
100 las no industrializadas.

En Estados Unidos se industia-
liza un 50 por 100 de la fruta en
dulce y un 75 por 100 de los cí-
tricos, contra un 18 y un 10 por
100, respectivamente, en España.

De cara al futuro, en la elección
de cultivos para nuestras explota-
ciones, con vistas a su comercia-
lización, hemos de tener en cuen-
ta una serie de factores, entre los
que destacan los siguientes:

Cada vez hay más empresas qúe
van a la jornada intensiva de tra-
bajo, lo que quiere decir que mi-
Ilones de personas comen y be-
ben productos cocinados.

Cada día hay más mujeres que
trabajan; por tanto, no tienen tiem-
po de cocinar y en las neveras
van aumentando los "stocks" de
productos cocinados que sólo hay
que calentar.

En consecuencia, la diferencia
entre el costo de la alimentación
y el precio que percibimos los
agricultores por el contenido de
la misma se hará mayor de día en
día.

-Perdona una nueva incisión o
más bien pregunta complementa-
ria sobre la politica de precios.

-Bueno, así como en los pro-
cesos industriales y de servicios
de la alimentación se admite un
escandallo de costos y un margen
de beneficios que permitan unas
inversiones que posibiliten los in-
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crementos de salarios, los agricul-
tores tenemos que exigir, si somos
eficientes, que se respeten tam-
bién nuestros escandallos de cos-
tos y nuestros beneficíos y no ocu-
rra, como hasta ahora, que el pre-
cio que percibimos por nuestros
productos es el valor residual que
queda una vez han sido satisfe-
chos los sectores industrial y de
servicios.

Creo que me estoy desviando
de la pregunta y me pueda ocurrir
lo de una reunión de un consejo
de administración de una sociedad
escasa de fondos, en la que des-
pués de haber pontificado los con-
sejeros sobre lo que se tenía q^e
hacer o dejar de hacer, surgió la
pregunta decisiva: Y bien, ^quién
paga mañana?

Aquí nos ocurre igual; tenemos
tres millones de agricultores aue
tendrían que reducirse a 1.250.000
para que, junto con sus familias,
pudieran tener las 400 pesetas dia-
rias que tienen sus demás compa-
triotas.

Para conseguirlo tenemos que
hacer, no mañana, sino hoy, lo si-
guiente:

1.° Producir en España el maíz,
la soja o sus sustitutos, el algo-
dón, la carne y el azúcar que ac-
tualmente importamos.

2.° Ir a una intensa repobla-
ción forestal, con sus correspon-
dientes vías de acceso, control y
seguridad, con lo cual se puede
evitar que abandonen los pueblos
unas gentes que nos pueden ser
de gran ayuda y pueden con ello
mantener sus puestos de trabajo
hasta ser absorbidos por la indus-
tria y servicios que deben montar-
se en las zonas rurales.

3.° Proceder a las obras de in-
fraestructura, a la capitalización
y a la concentración parcelaria
para que el 42 por 100 del actual
censo agrario pueda producir lo
mismo que ahora, más lo necesa-
rio para el incremento del 1 por
100 de población _y sustituir por
hectáreas de regadío las que
anualmente se pierden en urbani-
zaciones, carreteras, líneas de al-
ta tensión, etc.

4.° Fomentar, entre los jóvenes
agricultores, la creación de empre-
sas de servicios para la agricultu-
ra, especialmente dedicadas a las
operaciones de recolección, trata-
mientos y fertilización.

5.° Promover empresas dedica-
das al máximo aprovechamiento
de pastos de montaña y semimon-
taña, de seis a ocho meses al año,

para la producción de carne a me-
nor precio.

Entiendo que estos cinco pun-
tos responden a unas necesidades
derivadas de nuestros condiciona-
mientos actuales: España es hoy
dericitaria en carne-piensos, lecne
y sus derivados, madera, algodón
y azúcar.

En cambio en hortalizas y frutas
estamos, con Estados Unidos e Ita-
lia, a la cabeza de los países pro-
ductores "per capita".

Ser autosuficientes en alimenta-
ción es, desde la crisis del petró-
leo y materias primas, una obs2-
sión europea; he quedado sorpren-
dido al conocer que Suecia ha ex-
portado trigo en los dos úlitmos
años.

Pero hay que ser realistas; hay
que fijar unos precios que permi-
tan a los agricultores eficientes ._..
ganarse la vida; el agricultor es-
pañol que tiene que hacer un maíz,
un sorgo y una soja en regadío,
tiene unos costos suplementarios
por hectárea de más de 20.000 pe-
setas sobre sus colegas america-
nos del Corn Belt, donde tiener^
una pluviometría de 5.000 a 15.000
metros cúbicos por hectárea du-
rante su ciclo vegetativo.

Si el SENPA vende el maíz
12,50 ptas./kg. de promedio y s^
ponen unos derechos arancelarios
al de importación, de manera que
r^o salga más barato que el precio
del SENPA, se incrementarán las
siembras de maíz y sorgo; las fá-
bricas de piensos compuestos lo
sustituirán por cebada y trigo, cu-
yos precios me atrevo a aconsejar
que fueran de 10 y 11 pesetas, res-
pectivamente, y en un plazo de tres
años me permito asegurar que nos
ahorraríamos la importacíón de
cerca de tres millones de tonela-
das de maíz que ahora importa-
mos. -

Mientras tanto, todos los dere-
chos arancelarios que se consi-
guieran en la importación de maíz
y sorgo tendrían que ir a aumentar
las subvenciones al precio de la
carne en matadero.

EI problema de la soja es más
difícil, porque todavía no hay ex-
periencia en España en cuanto a
variedades, bacterias radicícolas,
etcétera, pero es evidente que su
precio, en nuestro país, no puede
ser inferior a 25 pesetas el kilo y
no creo que en un plazo de cinco
años pueda ser gravoso para el
erario público, porque tardaremos
mucho en producir las 600.000 to-
neladas que importamos, pero de

la misma forma que para producir
coches en España doblamos el
precio de los coches de importa-
ción, para alentar a producir en
España un cultivo con la soja hay
que poner precios muy elevados
para que haya el máximo número
de agricultores que vayan detrás
de la gallina de los huevos de oro
que no alcanzarán, y así, de re-
pente nos podemos encontrar con
cien mil centros de investigación
en España.

Es absurdo que nos hayan cos-
tado tantas divisas el azúcar y el
algodón, que se podrían haber pro-
ducido en España; no me parece
honesto regatear unos precios a
los agricultores que Ilevan tantos
años subvencionando con unos
salarios mínimos a unos sectores
que están mucho mejor que ellos;
si el argumento usado es que con
un costo mayor no se puede ex-
portar, medios tiene la Adminis-
tración para desgravar la diferen-
cia de precios.

Es incleíble que el ICONA no
disponga de medios para una efi-
caz lucha contra incendios; el dé-
ficit de madera es muy importante
y parece que en un próximo futuro
Ilegará a cantidades difíciles de
soportar por nuestra balanza de
pagos. Creo que la Administra-
ción tendría que hacer el gesto
de volcarse a favor de este sector
y construir pequeños embalses en
las torrenteras para evitar ne lo
posible las inundaciones que tan-
tos perjuicios ocasionan en este
país, tan escaso en pluviometría.
Esta política permitiría dar jorna-
les a unos pueblos que quizá den-
tro de diez años se puedan encon-
trar con unos puestos de trabajo
en los sectores industriales y de
servicios, a una distancia no de-
masiado harga.

Para las faenas de reco/ección
de la mayoría de productos agra-
rios, si se hacen a mano, son ne-
cesarias el mismo número de ho-
ras de mano de obra que para
todo el resto del cultivo, con el
agravante de que se dispone nor-
malmente de menos de un mes
para Ilevarlas a cabo.

La mecanización de la recolec-
ción ha supuesto un gran avance
social en los países desarrollados.
Pero, por otro lado, el coste de es-
tas máquinas, la sofistificación de
sus componentes y el conocimien-
to de su manejo y manutención
ocasiona dos gandes problemas:

1.° Su amortización.
2°. Su manejo.
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Su amortización no depende só-
lo del tener una superficie ade-
cuada, problema que podría ser
solucionado por cooperativas de
agricultores, sino que es absolu-
tamente necesario el aprovechar
las diferentes épocas de recolec-
ción que se dan en la climatología
española. Su precio es tan alto
que la inversión por hectárea ha-
ce que el agricultor sea esclavo
de los intereses y devoluciones de
créditos; en vez de ser una ayu-
da para él.

En cuanto a su manejo, son má-
quinas que obligan a tener unos
conocimientos de mecánica, elec-
trónica, hidráulicas, que con ayu-
da de cursillos, que en general or-
ganizan las casas vendedoras, ayu-
dan a su manejo y valen la pena
si es que estas máquinas pueden
trabajar un mínimo de ochocien-
tas horas al año.

De todas formas, la inversión
por hombre que trabaja es muy in-
ferior a la que sería necesaria de
querer hacer propietarios agríco-
las a un grupo de jóvenes y el
coste por kilo cosechado sería in-
ferior para un agricultor o una co-
operativa que si fuera dueño de la
máquina.

En cuanto a tratamientos, la ra-
pidez y la necesaria oportunidad
de un espolvoreo hacen tamoi^n
no rentable el poseer los equipos
necesarios para solventar el pro-
blema de una explotación.

En tertilización, excepto si es lo-
calizada en el momento de siern-
bra, en California está muy exten-
dido el que se realice por compa-
ñías de servicios, que tienen su
propio transporte y reparto sincro-
nizados, y es normal que resulte
más barato el fertilizante puesto
en campo que el precio que le
costaría este fertilizante a un agri-
cultor puesto en almacén vende-
dor.

No quisiera terminar este capí-
tulo de lo que se tiene que ñacer
ahora sin mencionar un hecho
muy grave que se ha producido
en España y en la agricultura eu-
ropea: Los costas de producción.

-Hombre, me parece excelente
tu idea de puntualizar sobre este
t e m a específico. Precisamente
AGRICULTURA se ocupa siempre
a final de año del tema de los pre-
cios..., que equivale al de las cos-
tos.

-EI precio de los insecticidas
abonos nitrogenados, herbicidas,
etcétera, están directamente rela-

cionados con los precios de los
crudos de petróleo.

Los abonos fosfatados, con el
Rey Hassán, que ha multiplicado
por cuatro el precio de las fosto-
ritas.

Los precios de la maquinaria,
reparaciones, tubos de riego,
transporte, electricidad, etc., etc.,
todo lo que pasa por industrias y
servicios han aumentado extraor-
dinariamente.

Los salarios de aquellas empre-
sas agrarias que utilizan personal,
gracias a Dios, también se han in-
crementado y hoy nuestros traba-
jadores tienen una renta del doble
de la que tendrían si se socializa-
ra el campo español.

EI resultado es que nuestros
costos de explotación, mantenien-
do lo► índices de amortización a
los mismos niveles del coste de
años atrás, se han algo más que
doblado.

Creo que para fijar precios de
los productos agrarios se tendrían
que tener en cuenta los de 1972
y multiplicarlos por dos.

Da la sensación de que el sec-
tor agrícola sea el tercer mundo
que está esclavizado por la indus-
tria y servicios, sobre todo por és-
tos, que a base de mantener unos
niveles de bajos salarios y bene-
ficios a este sector, sacan más
partido de su mejor nivel de vida.

Y para terminar, insistir en que
la agricultura debe ser hecha por
los agricultores, que hay países,
como Rusia, que con cerca de cin-
cuenta años de planificación, de
técnica y de planes quinquenales,
todavía no han Ilegado a producir
agrícolamente lo que se conseguía
en la época de los zares.

Que no es justo q^e el sector
agrícola tenga que pagar ni la más
mínima parte del 1.300.000 de re-
tirados por edad y los 75.000 que
cada año Ilegan a los sesenta y
cinco años; bastante han hecho
para la nación todos estos años
pasados cobrando unos salarios
muy bajos, inferiores a los demás.

Que una justicia distributiva no
admite que un sector con 170 pe-
setas de renta tenga que pagar im-
puestos ante un 76 por 100 que
tiene más de 400.

Que cuando se busca y se gas-
ta dinero del Estado para aumen-
tar las dimensiones de las tincas,
no se busquen fórmulas para que
no venga la división en caso de fa-
Ilecimiento del titular.

Que no se intente lograr ul^a ley
de arrendamientos que permita in-

dependizar la propiedad de la ex-
plotación.

Que la Hacienda Pública tenga
por bien entendido que peseta que
saca del agricultor, mientras nc
se vende la finca para dedicarse
a otro oficio, quizá esté dentro de
los pecados que claman vengal^za
a Dios, ya que, como soy u^^o de
los que estudiaron catecismo an-
tes del Concilio, recuerdo .1u^a h4-
bía uno que decía: Defraudar al
obrero en su justo jornal.

-Respecto a/ agro cata/án,
^son distintos los problemas y so-
luciones?

-EI agro catalán tiene la venta-
ja de poseer un centro de consu-
mo, como la provincia de Barce-
lona, que sólo tiene un 6 por 100
de población agraria.

Tarragona y Gerona tienen un
censo agrario parecido a la me-
dia española, y Lérida está por
encima de la media nacional.

EI tener un nivel de salarios ele-
vado obliga a pagar mejor.

Es muy importante la produc-
ción de carne porcina; sería de
desear que se implantasen medi-
das a corto plazo que favorecie-
ran el que los ganaderos fueran
hacia la integración, es decir, que
no se limitasen a engordar porque
esto ocasiona la importación de
epizzoti as.

Creo que con dos ejes horizon-
tales de carreteras y alguna verti-
cal de comunicaciones, y dando
facilidades fiscales y de infraes-
tructura, podría haber un trasvase
de agricultores hacia lndustria y
Servicios, sin necesidad de emi-
grar a las capitales.

-Como conoces muy bien, la
agricu/tura de Lérida, ^qué des-
tacarias de ella en relación a otras
pravincias?

-Creo que es justo reconocer

42 - AGRICULTURA



DANIEL PAGES, NOMBRADO
«PROHOMBRE AGRARIO-75»
PO R A. P. A. E., O PI NA:

• Industrias y servicios en el campo

• Concentración de demanda y oferta

• Un repaso a la política agraria

que Lérida ha sido una pionera de
la agricultura española.

Ha sido la que ha introducido el
concepto de variedades de semi-
Ilas. La que ha empezado y se ha
preocupado de la mecanización y
la primera que ha comprobado
que con la mecanización, al dismi-
nuir las horas de trabajo, se encon-
traba con que estaba en paro. Y
ha descubierto que desde 1958,
en España, cada vez tenían máa
importancia las rentas de trabajo
y menos las rentas de capital. Fs-
to le Ilevó a la plantación de fru-
tales, para, con la misma superfi-
cie, poder utilizar mayor número
de horas de mano de obra.

Pero Lérida, cuando se mete en
algo, lo hace "a lo bestia", y aho-
ra, sinceramente, creo que está
sobremecanizada y toca el techo
de los límites de poducción y, por
tanto, no puede aumentar la pro-
ductividad a base de aumentar las
producciones por hectárea. Que
hay un excedente de fruta.

Actualmente se ha lanzado con
frenesí a la producción porcina.

De Lérida se podría decir aque-
Ilo del "Cantar del Mío Cid": iOh,
Dios, qué buen vasallo si hubiera
buen señor!

En Lérida hay asociaciones de
agricultores que funcionan sin ne-
cesidad de contrato.

Hay algún caso de arrenda-
mientos de tierras abandonadas
en la montaña, en las que pasta
ganado vacuno de carne ocho me-
ses al año; estoy seguro que pron-
to veremos al pastor con una "ru-
lotte", viviendo allí con su familia
y bajando a la ciudad cuando le
plazca o lo necesite.

Hay una empresa de servicios
que Ileva trescientas fincas, de un
promedio de diez hectáreas, en la
que la mayoría de sus trabajado-
res son propietarios o hijos de
propietarios que prefieren un sala-

rio seguro y pagan todas las fae-
nas a la empresa, quedándose con
los resultados de su explotación
si los hay.

Pero Lérida ha creído sólo en
la agricultura y es aquí donde la-
mentablemente ha fallado.

Toda esta descripción se refiere
a la zona de regadío y a los seca-
nos buenos.

La zona de montaña y de pre-
montaña ha sido también la pio-
nera en la desertificación.

-También trabajas con verda-
dero estuerzo en /as marismas se-
villanas. ^Es posible y justiticable
rescatar esas tierras?

-Creo que tengo algo del ca-
rácter leridano. Me obsesiona la
agricultura, cuanto más difícil más
me ilusiona el intentarlo; evidente-
mente, no he sopesado bien los
riesgos. ^Pero sabes lo que es in-
tentar hacer una finca sin mover-
se de España, con el pueblo más
cercano, de cuatro mil habitantes,
en el que no hay poste de gasoli-
na, ni taller mecánico, ni electri-
cista, que al pagar con un talón
bancario me preguntan qué signi-
fica aquello y para qué sirve?

Económicamente espero salir
adelante; primero, con la ayuda de
Dios, y porque somos contratistas
de la propia finca, es decir, que
nosotros mismos nos programa-
mos y hacemos los nivelados, el
riego por aspersión, la colocación
de drenaje con Rayo Lasser, la fa-
briquita de drenaje de plástico, de
los que Ilevamos colocados más
de mil kilómetros.

Espero que la Administración,
en vez de atravesarse, me ayude y
con la colaboración de mis amigos,
que valen mucho más que yo, sa-
lir adelante.

-Como empresario del campo,
^qué pedirias con mayor urgencia
al primer Gobierno de Su Maies-
tad?

-Resulta difícil contestar. Co-
mo hombre del campo y como ciu-
dadano español considero que e!
peso que gravita sobre el actual
Gobierno es de mucha importan-
cia en todos los órdenes y los pro-
blemas que afectan a la agricul-
tura requieren, quizá, una acción
coordinada de varios Departamen-
tos ministeriales. Por todo ello, me
limitaría pidiendo "a quien corres-
ponda" qué se dignara conocer
los puntos de vista que aquí he ex-
puesto y procurara aplicar y mejo-
rar aquellos que son de su in-
cumbencia.

-Como prohombre a g r a r i o
1975, ^qué consejos darias a
nuestros agricultores y ganade-
ros?

-Primero, que si quieren hacer
dinero, cambien de profesión.

Segundo, que si están envene-
nados por la tierra, se procuren la
máxima informacián posible de
mercados, tendencias, variedades,
maquinaria.

Tercero, que su mejor amigo es
su vecino, que intenten empeza:
alguna cosa juntos, porque, de
verdad, aunque no se lo crean se
hacen mucha falta uno al otro.

Cuarto, que visiten fincas de la
región, porque siempre se encon-
trarán con agricultores que hacen
mejor que en su finca y quizá que
han solucionado el problema que
les obsesiona.

Quinto, que no se preocupen si
alguna vez no aciertan al introdu-
cir una nueva variedad o un nue-
vo sistema de cultivo, ya que la
técnica va a tal velocidad que in-
cluso en lo que acierten tamhién
tendrán que ser cambiado.

Sexto, que no pierdan la espe-
ranza de ser prohombres agra-
rios, porque Io ha sido alguien que
se lo merece menos que ellos.

Cristóbal DE LA PUERTA
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Recomendaciones de
fertilización

En un artículo anterior (AGRI-
CULTURA, abril de 1974) sobre el
mismo tema, considerábamos el
proceso de la producción agríco-
la de una manera relativamente
simple, suponiendo fijos algunos
factores de producción, a niveles
predeterminados, para focalizar
después la cuestión de cuánto usar
del factor que suponíamos varia-
ble (en nuestro caso, el fertili-
zante).

Sin embargo, las decisiones que
ha de enfrentar el agricultor se
configuran, en general, en un ám-
bito mucho más complejo que el
anteriormente expuesto. En efecto,
tendrá que decidir, por ejemplo,
qué cultivo va a implantar, qué
área le va a dedicar del total de
su explotación, qué uso deberá
hacer de la maquinaria de que dis-
pone, cuánta mano de obra reque-
rirá, cómo abonará el cultivo y
muchas otras cuestiones que huel-
ga aquí enumerar.

Supongamos, para simplificar,
que un determinado agricultor de-
cide sembrar maíz. Después de
tomar una serie de decisiones, to-
das ellas relacionadas con su ac-
tual dotación de recursos, se abo-
ca ahora a la cuestión de cuánto
nitrógeno, fósforo y pQtasio deberá
aplicar a ese cultivo.

Consideremos solamente dos de
esos nutrientes esenciales, por
ejemplo, el nitrógeno y el fósforo.
Imaginemos que ambos son inde-
pendientes en el proceso de pro-
ducción, lo que nos obliga nueva-
mente a una simplificación del pro-
blema, puesto que dos elementos
nutritivos nunca pueden ser con-
siderados absolutamente indepen-
dientes uno del otro.

En este caso, la función de pro-
ducción puede expresarse de la
maner asiguiente:

Y=f (X,, X^/X.^, ........., Xn)

donde:

Y =cantidad producida de maíz
X,=cantidad aplicada de nitró-

geno.

' Dr. Ingeniero Agrónomo. Director del
Programa de Fertilizació•n en Latino-Amé-
rica de la F. A. ^O.

X^=cantidad aplicada de fós-
foro.

X.; ......... Xn=otros factores de
producción, tales como mano de
obra, tierra, maquinaria y aperos,
insecticidas, etc., que supondre-
mos fijos a niveles predetermina-
dos.

Para comprender mejor esta
nueva dimensión de la función de
producción, utilizaremos el con-
cepto de "contornos de produc-
ción" (Fig. 1).

En cada uno de los ejes de co-
ordenadas se representa la varia-
ción de cada uno de los factores
considerados (X, y X•,).

Las curvas dibujadas represen-
tan los diferentes "contornos de
producción", semejantes a curvas
de nivel, cada una de las cuales
representa un determinado nivel o
cantidad producida. Algunos auto-
res han denominado a estas cur-
vas, "curvas de isoproducto".

De la figura 1 ya se pueden de-
ducir algunas consideraciones que
juzgamos interesantes. La primera
de todas es que un determinado
nivel de producción .puede ser lo-
grado mediante combinaciones di-
ferentes de los dos factores varia-
bles. Por ejemplo, 100 unidades
de producto pueden ser obtenidas
con una cantidad c de X, y una
cantidad d de X.. o también con
cantidades b y a de los mismos
factores.

Si la figura se refiere a nuestro
problema concreto de fertilización,
eso quiere decir que, por ejemplo,
1.000 kg. de maíz podrían ser pro-
ducidos con el uso de 120 kg. de
N y 20 kg. de P, o con 40 kg. de N
y 90 kg. de P. En un nivel más ge-
neral, podríamos ilustrar el mismo
principio diciendo que, por ejem-
plo, podríamos producir 20.000 kg.
de maíz usando dos tractores y
dos hombres, o utilizando un solo
tractor y 40 hombres, todo ello en
el supuesto de que en ambos ca-
sos se utilizaran cantidades cons-
tantes y suficientes de todos los
restantes factores de producción.

La idea central, que estamos ex-
poniendo, es que un determinado
volumen de producción puede ser

Por Juart Ignacio DE LA VEGA *

obtenido mediante la combinación
de diferentes recursos en propor-
ciones divesas. Y es precisamente
este concepto, que es intuitiva-
mente plausible, el que nos colo-
ca ante innumerables situaciones
de decisión en el proceso de la
producción agrícola.

Una cuestión que surge inme-
diatamente es la de si podemos
delimitar la amplitud del ámbito de
I^uestra decisión, basándonos ex-
clusivamente en consideraciones
físicas. La respuesta es afirmativa,
y, para comprenderlo, no tenemos
más que observar que las funcio-
nes de producción a las que nos
referíamos en nuestro artículo an-
terior no son más que subfuncio-
nes (o cortes según rectas parale-
las a los ejes x e y) de la función
más compleja que ahora estamos
estudiando. Es decir, que, si por
ejemplo, fijamos el factor X, en
el nivel n(fig. 1) y hacemos variar
al factor X., el resultado será la
obtención de una serie de puntos
que nos permitirán dibujar la cur-
va correspondiente a la variación
de este factor, y cuya función se-
ría la siguiente:

Y=f (X,/X, = n, X:j ........., X„)

con lo que recaemos en la forma
general de las funciones ya trata-
das en nuestro trabajo "Recomen-
daciones de Fertilización".

Entonces, caemos nuevamente
en las consideraciones que allí ha-
cíamos es decir, que al usar un
determi'nado factor de producción
(por ejemplo, un elemento nutriti-
vo esencial), deberemos aplicarlo
hasta el punto en que el producto
físico medio (PFM) alcance su va-
lor máximo.

Por otra parte, como ese factor
cuesta dinero, no lo utilizaremos
hasta el nivel en que la produc-
ción total comience a decaer. Por
consiguiente, la zona "racional" de
producción será la indicada en la
'gura 2.

Si, a estas alturas de nuestro ra-
ciocinio, profundizamos un poco
más en la cuestión, comprendere-
mos claramente que, aún dentro
de ese ``ámbito de racionalidad",
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todavía se le presentan al agricul-
tor (o al técnico responsable de
la decisión) dos nuevas situacio-
nes de decisión. En primer lugar,
ha de decidir en qué proporción
deberá combinar los dos factores
X, y X., para obtener un determi-
nado volumen de producción, ya
que, como hemos visto, ese nivel
productivo puede lograrse median-
te diversas combinaciones de am-
bos.

En segundo lugar, ha de decidir
"cuánto" debe producir, en qué
curva de nivel desea moverse; en
otras palabras, a qué nivel ha de
usar ambos factores de produc-
ción en su proceso productivo.

Ambas opciones, en la práctica,
suelen resolverse conjuntamente y
de una manera casi intuitiva. Na-
die mejor que el propio agricultor
sabe el nivel productivo de sus tie-
rras. No obstante, convendrá de-
tenerse en algunas consideracio-
nes a este respecto.

Comencemos por la cuestión de
la combinación de factores lo que
nos Ileva a esta pregunta con-
creta:

^Cómo deberá combinar el agri-
cultor los dos factores para produ-
cir un cierto volumen de cosecha,
teniendo en cuenta que su finali-
dad primordial es la de tornar má-
ximo su beneficio líquido?

La representación geométrica
del problema se ilustra en la figu-
ra 3.

EI punto actual en que estamos
nos Ileva a definir un concepto
adicional: la línea de presupuesto,
también Ilamada "línea de isocos-
te". Esta línea nos indica las diver-
sas cantidades de los dos factores
que podemos comprar con una
misma cantidad de dinero. Por
ejemplo, supongamos que la línea
ab de la figura 3 se refiere a un
gasto total de 8.000 pesetas en la
compra de los factores X, y X,. La
línea muestra que si el agricultor
d^ecidiese utilizar solamente el fac-
tor X, podría comprar una canti-
dad Oa del mismo, o una cantidad
Ob si el factor elegido en solita-
rio fuese el X,. Sin embargo, la
mejor alternativa será, evidente-
mente, comprar una determinada
cantidad de ambos (puesto que los
dos son esenciales al cultivo) y
para ello la línea ab nos muestra
las diferentes combinaciones que
se podrían comprar con la misma
inversión monetaria. Siendo G el
gasto total previsto para ambos
factores, la ecuación de esa recta
será, evidentemente:

G= Px, • X, + Px., • X,>

De lo anterior pueden deducir-
se algunas conclusiones:

Si la cantidad G disponible para
compra de los factores X, y X_ au-
menta, la línea de "isocoste" se
desplazará hacia la derecha, para-
lelamente a sí misma. Y hacia la
izquierda, si esa cantidad dismi-
nuye.

Si aumenta el precio unitario de
un factor, por ejemplo, el X_., la lí-
nea se d^esplazará también hacia
la izquierda, pero girando en el
punto a, y análoga consideración
podría hacerse en el caso de que
el precio que aumentase fuese el
del otro factor.

Después de lo anterior, pode-
mos volver ahora a la cuestión que
nos preocupa, esto es, en qué pro-
porción deberemos utilizar ambos
insumos a fin de maximizar el be-
neficio líquido, todo ello conside-
rando un gasto fijo en la compra
de ssos factores.

Hay dos maneras fundamentales
de enfrentar esta cuestión. En pri-
mer lugar, podemos suponer que
lo que se pretende es alcanzar la
máxima producción posible con la
inversión G. Está claro que esa
producción máxima es la que co-
rresponde al contorno de produc-
ción que alcanza a ser tangente a
la línea de isocoste, tal como se
indica en la figura 4.

En este caso, la producción má-
xima (200) podrá obtener median-
te la combinación de las cantida-
des a del factor X, y b del factor
X._,.

En segundo lugar, el proceso de
producción puede ser encarado
como un problema de minimiza-
ción de costes. En otras palabras:
^de qué manera podremos produ-
cir 200 unidades de producto con
el mínimo de coste? Después de
todo lo que antecede, es evidente
que la respuesta nos la da la línea
de precios que es tangente a la
curva de isoproducto correspon-
diente a esa producción de 200
unidades. En principio, no existe
^!iferencia en considerar la maxí-
mización de la producción con un
determinado gasto en insumos o
la minimización de costes para
producir un determinado volumen
de cosecha.

AI Ilegar aquí, se hace necesa-
rio un aviso de precaución, frente
a algunos autores que consideran
el razonamiento anterior como su-
ficiente para el caso práctico de
las recomendaciones de fertiliza-

ción. Observemos que aún no es-
tamos determinando cuál ha de
ser la cantidad óptima que debe-
remos producir, ni mucho menos
las cantidades óptimas en que de-
beremos utilizar los dos factores
productivos considerados. Lo que
hemos hecho, básicamente, ha si-
do responder la cuestión de la
proporción en que ambos factores
deberán ser combinados a fin de
lograr un determinado nivel de
producción, conocida la función
de producción y los precios de los
factores.

Si el agricultor ya decídió cuán-
to ha de producir (el contorno de
producción adaptado a sus condi-
ciones), el problema se reduce en-
tonces al caso simple de minimizar
sus costes en el sentido que he-
mos indicado antes. Sin embargo,
hemos de reconocer que éste no
es el caso general en la práctica
agrícola.

Notemos que la curvatura de los
"contornos de producción" (O cur-
vas de isoproducto) está dada por:

óY

ó X, PFM^X,

^ Y PFM^X,

d X,

esto es, por la relación entre los
productos físicos marginales de los
dos factores considerados. Ahora
bien, como el punto óptimo, o con-
dición de equilibrio, viene dado,
como ya vimos, por el punto de
tangencia entre la línea de isocos-
te y la curva de isoproducto, la
combinación óptima será definida
entonces por la siguiente igualdad:

P,^, PFMsX,

PFMgX,

Es decir, los recursos (en este
^aso los dos factores fertilizantes
que estamos considerando) debe-
:^án combinarse de forma que sus
productividades marginales sean
proporcionales a sus respectivos
precios. O, hablando de otra ma-
nera, ambos factores deberán
combinarse de manera que cada
peseta invertida en uno de los fac-
tores contribuya con la misma pro-
ducción adicional que lo hace esa
misma cantidad invertida en el
otro factor.

Esto, que intuitivamente parece
aceptable sin mayor discusión,
puede ser ilustrado con un ejem-
plo práctico: si una peseta inver-
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tida en el factor X, produce 5 uni-
dades adicionales de cosecha y
esa misma peseta, invertida en el
factor X_ sólo produce 3, es evi-
dente que deberíamos recomendar
a ese agricultor en el sentido de
que invierta más en el primero
que en el segundo factor. Pero
como la ley de las proporciones
variables (véase nuestro artículo
anterior) nos muestra que, a me-
dida que usamos menos del factor
X._, su producto marginal aumenta,
y a medida que utilizamos más el
factor X, el producto marginal de
2ste disminuye, debe lógicamente
Ilegarse a un punto de equilibrio,
a partir del cual ya no se pueden
obtener ganancias adicionales so-
bre la base de aumentar el uso
de un factor a costa de disminuir
el del otro. Este es exactamente el
"punto de equilibrio" que hemos
considerado anteriormente.

Profundizando un poco más en
el tema, consideremos ahora el
caso en que varía la relación de
precios de los dos factores (fig. 5).

Considerando la proporción ini-
PX._.

cial de precios (R^= ) para
PX,

producir el nivel de cosecha indi-
cado por el contorno de produc-
cíón que aparece en la figura, de-
beremos combinar la cantidad Oa
del factor X, y la Ob del factor X,.
Si ahora el factor X.^ se vuelve más
caro con relación al X, y la rela-
^ión pasa a ser la R, las nuevas
cantidades que deberemos com-
binar de ambos factores serán las
Oc y Od.

Todo el razonamiento anterior
I^arte del supuesto (que ya habrá
Ilamado la atención del lector) de
que ambos factores pueden susti-
tuirse mutuamente para lograr una
Geterminaqla producción. Sin em-
bargo, la práctica es diferente, ya
que, por ejemplo, no puede susti-
tuirse un elemento nutritivo por
otro, por desempeñar funciones
específicas y bien diferenciadas
en el organismo del vegetal. Por
eso, el ámbito de decisión, de
acuerdo con la representación grá-
fica que estamos mostrando, deja
mucho menos margen de manio-
bra que el que parece desprender-
se de las consideraciones expues-
tas, que adolecen de ser demasia-
do teóricas.

Hemos de reconocer, no obstan-
te, que la superficie generalizada
de producción que se ha represen-
tado en la figura 1 indica una rela-
ción entre los factores productivos

que ya de por sí presupone un alto
grado de complementariedad den-
tro de una cierta amplitud y tam-
bién un grado, no menor, de "sus-
tituibilidad" en otro ámbito dife-
rente de amplitud. Por tanto, se
trata de una función que engloba
posiciones alternativas dentro de
un único cuadro analítico.

En el caso de los fertiiizantes,
por ejemplo, es posible imaginar
que_, hasta cierto punto, y dentro
de una determinada amplitud, el
nitrógeno y el fósforo pueden sus-
tituirse razonablemente para lograr
aumentos de producción en un de-
terminado cultivo. Esto es, por otra
parte, lo que hacen muchos agri-
cultores cuando el precio de un
determinado nutriente aumenta ex-
cesivamente: reduce mucho (o Ile-
ga a no utilizar ese nutriente) au-
mentando en cambio su compra de
otros que permanecieron a nive-
les más estables. Si uno de esos
nutrientes básicos se encuentra
temporalmente en una situación de
extrema limitación de oferta en el
mercado con relación a otro nu-
triente, la respuesta a la aplica-
ción de ese factor "limitante" pue-
de dar resultados que nos Ileven a
pensar que ambos nutrientes son
complemento perfecto el uno del
otro. Naturalmente, dentro de la
amplitud del ámbito considerado,
son complementos perfectos.

Creemos que una de las tareas
más importantes del investigador
en cuestiones cie suelos y fertili-
dad, así como el agrónomo que se
,^frenta a problemas de recomen-

daciones de fertilización es la de
Ilegar a entender e interpretar co-
rrectamente la naturaleza de las
funciones (o superficies) de pro-
ducción. Para hacer una recomen-
dación de abonado, necesitamos
saber exactamente en qué medida
los diferentes elementos nutritivos
pueden sustttuirse unos a otros
(para lograr el mísmo efecto en la
producción), en qué grado ellos se
complementan y cuál es la ampli-
tud del ámbito en que presentan
una u otra propiedad. Aunque ya
se ha avanzado mucho en estas
cuestiones, se nos abren aún pro-
fundos interrogantes.

Abandonando por el momento
estas consideraciones acerca de
la naturaleza de las superficies de
producción, volvamos al punto que
más nos interesa, esto es, al aná-
lisis económico de la toma de de-
cisiones sobre el uso de los fac-
tores de producción. La cuestión
que aún queda en pie es la de de-
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terminar el nivel del uso de los in-
sumos y la de la cantidad que de-
berá producirse de una determina-
da cosecha. La figura 6 presenta
nuevamente la superficie de pro-
ducción y una serie de líneas de
isocoste. Los puntos de tangencia
entre las líneas de isocoste y las
de isoproducto indican las propor-
ciones en que deberán combinar-
se los factores X, y X. (con una
determinada relación de precios)
para lograr los diferentes niveles
de producción. La línea que une
todos esos puntos de tangencia
ha sido Ilamada "camino de ex-
pansión". Evidentemente, para ca-
da conjunto de precios relativos de
los insumos, habrá un "camino de
expansión" diferente.

La relación tridimensional que
aparece en la figura 6 puede re-
ducirse a dos dimensiones median-
te el supuesto de que los insumos
sean combinados siempre en la
forma que indica el "camino de
expansíón". Así recaemos nueva-
mente en la función bidimensional
que estudiamos detenidamente en
nuestro artículo anterior, y que re-
producimos aquí nuevamente para
mayor facilidad en la lectura (fi-
gura 7).

Ya vimos que el uso de un fac-
tor de producción deberá Ilegar
hasta el punto donde su PFMg
(Producto físico marginal) sea
igual al coste del mismo. En el ca-
so actual, deberemos hablar del
conjunto de los dos factores, que
estamos considerando simultánea-
mente. En otras palabras, el agri-
cultor deberá moverse a lo largo
del "camino de expansión" hasta
que se Ilegue a verificar la condi-
ción que acabamos de expresar.
S^ por acaso estuviese usando
esos factores en proporción menor
de la que indica ese punto de
equilibrio, y se le recomienda usar
más, comprobará que el beneficio
sigue aumentando más que el cos-
te de los mismos. Así, hasta Ilegar
al punto de equilibrio, en el que
el agricultor no sentirá estímulo
ninguno ni para usar más n,i para
usar menos cantidad de los facto-
res en juego.

Ese punto viene determinado
(condicionado, diríamos) por el
precio del producto agrícola. Pero
no vamos a repetir aquí nueva-
rnente explicaciones que ya fue-
ron tratadas en el artículo anterior,
tantas veces referido. EI criterio de
decisión será, por tanto:

VPM'gx„^ = Px,n:,
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condioión a la que deberemos aña-
dir la que ya hemos visto anterior-
mente acerca de la combinación
^ptíma de los factores.

EI resultado de la combinación
de ambos criterios nos Ileva a la
siguiente condición fundamental:

PFM^x^ • PY PFMgx` • PY
- -1

PX,

Vemos, por tanto, que la deci-
sión acerca del nivel de produc-
ción que se desee alcanzar re-
quiere, como condición adicional,
conocer el precio del producto y
la aceptación del principio de que,
en cualquier empresa económica,
deberá usarse un determinado fac-
tor solamente hasta el nivel en que
su uso añade la misma magnitud
a la cuenta de beneficios y a la
de costes.

EI análisis que acabamos de ha-
cer nos suministra algunos elemen-
tos de juicio que juzgamos impor-
tantes. Por ejemplo, que la cues-
tión acerca de la proporción entre
los factores depende solamente
de la naturaleza de la función (su-
perficie) de producción y de la re-
lación de precios de los dos fac-
tores, mientras que el problema
del volumen de producción a al-
canzar depende de la naturaleza
de la superficie de respuesta y de
la relación de precios de los fac-
tores y del producto agrícola.

También se desprende, como
una consecuencia obvia, que a me-
dida que el precio del producto
aumenta, permanecíendo constan-
tes todos los precios de los otros
factores, el agricultor aumentará
su uso de esos factores en juego,
y a la inversa. De forma análoga,
si el precio de un factor aumenta,
el agricultor reducirá el uso del
mismo con relación al otro factor.

Sin embargo, en la práctica se
presentan muchas limitaciones,
todas ellas de tipo económico. Mu-
chos agricultores disponen de ca-
pital limitado y/o poco acceso al
crédito, por lo que se ven mate-
rialmente imposibilitados de alcan-
zar el punto óptimo que acabamos
de definir en la igualdad anterior.
En otras palabras, no pueden com-
prar suficiente cantidad de N y P,
por ejemplo, para Ilegar al punto
en que la relación mencionada se
iguala a la unidad.

En e s t a s circunstancias, las
igualdades anteriores no darán la
unidad, sino un número k> 1, de-
terminado por el grado de limita-

ción de recursos. Pero incluso en
este caso, lo importante es desta-
car que el agricultor debe saber
administrar sus limitados recursos
de forma que se mantenga la pro-
porción anterior, aunque no pueda
alcanzar el punto en que VPMgXi
= Px;. No deberá peder de vista
la posibilidad de dedicar sus re-
cursos disponibles al uso de un
determinado factor hasta alcanzar
su nivel óptimo de empleo, aún a
costa de Ilevar el nivel de empleo
del otro a valores muy por debajo
de su correspondiente óptimo, o
incluso al valor cero.

UN EJEMPLO, Y ALGUNOS
ASPECTOS ESPECIALES

Utilizaremos, para ello, datos de
campo obtenidos en los ensayos
de tertilización que estamos Ile-
vando a cabo en Brasil, dentro de
las actividades del Programa de
Fertilizantes de la F. A. O. Los da-
tos se refieren a una amplia serie
de ensayos de abonado de la ju-
día negra, cultivo de la máxima im-
portancia en este país y uno de
los básicos, junto con el maíz y el
arroz, en la alimentación del pue-
blo brasileño.

Dichos datos de campo fueron
utilizados por economistas del Mi-
nisterio de Agricultura brasileño
para ajustar una ecuación cuadrá-
tica de la siguiente forma:

Y= 575,000 + 2,633 N- 0,084
N^ + 4,267 P- 0,0499 P^ +
+ 0,1155 NP

EI valor R"=0,99 indica que la
ecuación explica muy bien las va-
riaciones de la variable dependien-
te, al hacerlo las independientes N
(nitrógeno) y P (fósforo).

EI modelo encontrado, además,
adquiere más credibilidad al com-
probar que los coeficientes de ca-
da una de las variables son signi-
ficativamente diferentes de O a los
niveles de probabilidad normal-
mente aceptados.

Notemos también que, al ir afec-
tados los términos cuadráticos N^
y P° de coeficientes negativos, se
confirma la ley de los rendimientos
decrecientes en el ámbito estu-
diado. Es decir, que, a medida que
aplicamos dosis adicionales de
ambos nutrientes, la respuesta, en
términos de producción adicional,
va siendo menor. No cabe, pues,
aplicar aquí las teorías de CATE y
otros autores sobre la linearidad
de la respuesta a dosis crecientes
de un factor.



EI coeficiente de interacción NP
es positivo y diferente de cero, lo
que nos indica que el nivel de
aplicación de uno de los elemen-
tos considerados afecta a la efec-
tividad del otro. Utilizando una
expresión que ya hemos usado an-
teriormente, diremos que ambos
elementos se complementan mu-
tuamente en la obtención de la
producción, aunque no son com-
plementos perfectos.

Vamos a aplicar ahora, a este
caso práctico, todos los principios
económicos que hemos venido
desarrollando en este artículo. Las
magnitudes económicas están ex-
presadas en Cr$ (cruzeiros) cuya
equivalencia con la peseta, en la
época estudiada, era de, aproxi-
madamente, 1 Cr$ = 10 pesetas.

Con los datos del ejemplo ante-
rior podemos ver confirmadas mu-
chas de las afirmaciones, más o
menos teóricas, que hemos hecho
a lo largo de este artículo. Por
ejemplo, y en primer lugar, que las
recomendaciones de fertilización
varían mucho dependiendo de los
precios relativos de ambos facto-
res.

La mejor situación para el agri-
cultor es aquella que, según la ta-
bla anterior, le permite utilizar una
fórmula NP=184-134 y la peor,
aquella en que sólo puede aplicar
47-31. En el primer caso, la reco-
mendación es cuatro veces supe-
rior a la que haríamos en el se-
gundo.
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RECOMENDACIONES DE ABONADO. TRES PRECIOS DIFERENTES PARA PRODUCTO
Y NUTRIENTES N Y P

Cr$ 0,80/kg.
PRECIO DE P Precio de N

PRECIO DE COSECHA

Cr$ 1,00/kg. Cr$ 1,20/kg.
Precio de N Precio de N

1,52 1,90 2,28 1,52 1,90 2,28 1,52 1,90 2,28

N 129 113 98 162 149 137 184 113 163
P 93 79 66 117 106 96 134 125 116

N 104 82 72 142 129 116 167 156 146
P 75 62 48 103 92 82 122 113 104

N 78 63 47 121 109 96 150 139 129
P 58 44 31 90 79 68 111 102 93

De aquí sacamos una conse-
cuencia importante: la inutilidad
de las fórmulas de fertilización
"preconcebidas" como las que fi-
guran en la mayoría de los libros
de fertilización, folletos de propa-
ganda de casas comerciales o ta-
blas de recomendaciones como
las que existen en los laboratorios
de suelos para fines de fertiliza-
ción o en los servicios oficiales
cara al agricultor, si no son revi-
sadas con la debida periodicidad.
Nos parece que esto es una ver-
dad evidente, y con ello estará de
acuerdo cualquiera de los lectores
que trabaje en estas cuestiones y
siga atento el desarrollo de los
precios de los fertilizantes en la
actualidad. Por nuestra parte, en
nuestro trabajo diario en la Améri-
ca Latina, nos hemos visto obliga-
dos a proscribir el uso de fertili-
zantes en determinadas circuns-
tancias donde el deterioro de la
relación de precios alcanzó niveles
i ntolerables.

No olvidemos que la recomen-
dación correcta de abonado de-
penderá de lo que el agricultor
debe pagar por el fertilizante y del
precio que espera recibir por su
producto.

En el ejemplo anterior nos he-
mos. situado, a propósito, en un
caso moderado de variación de
precios, tanto para el producto
como para los nutrientes. Todos
sabemos que, de un año para otro,
los precios de los productos agrí-
colas experimentan, con no poca
frecuencia, variaciones mayores
que el modesto 20 por 100 que he-
mos considerado. Y con relación
a los nutrientes la variación expe-
rimentada en lós precios, durante
el último año, ha sido bien supe-

rior al igualmente modesto 50 por
100 de aumento que hemos con-
siderado en el ejemplo. Y ya he-
mos visto que las recomendacio-
nes varían de 1 a 4.

En realidad, la causa esencial
de que el consumo de fertilizantes
haya aumentado tanto en las últi-
mas décadas, a nivel mundial, ha
sido sencillamente que el precio
de los nutrientes vegetales, en tér-
mínos reales, declinó sustancial-
mente en el transcurso de ese pe-
ríodo o, en otras palabras, se for-
taleció la relación de precios de
los productos agrícolas y los ele-
mentos fertilizantes.

En el ánimo de todos está ahora
la pregunta: ^qué va a pasar de
ahora en adelante? La respuesta
nos la deben dar los economistas,
los planificadores, los que tienen
en sus manos los resortes necesa-
rios para restaurar esa relación a
valores más favorables al proceso
de producción agrícola rentable.

De otro modo, ^cuáles van a ser
las relaciones de precios en el
próximo futuro? ^Qué medidas se
disponen a tomar los gobiernos
para restaurar el equilibrio de esa
relación a los niveles que tenía
años atrás?

La respuesta adecuada a estas
preguntas es absolutamente esen-
cial al agricultor para sus opciones
de producción y al técnico agró-
nomo para que pueda hacer, en
cada caso, la recomendación ade-
cuada, desarrollando así una au-
téntica labor de asistencia técnica
(y práctica) a una agricultura cada
vez más desorientada.

(Para referencias bibliográficas,
véase el primer artículo de .esta
serie, aparecido en AGRICULTU-
RA, número de abril de 1974.)
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APICULTURA
Entrevista con JEAN PHILIPPE

• Una moderna apicultura,
intensiva y comercial

• las «abejas trashuman-
tes» aumentan las cose-
chas

. Miel de salvia, de laván-
dula, de naranja, etc.

• España, país apicultor

En un reciente viaje a California, en el que participaba el Dr. Inge-
niero Jean Philippe, hemos tenido ocasión de cambiar impresiones con
apicultores de aquel Estado americano. Jean Philippe, actual Director
del CEMEDETO (Centro de Mejora y Demostracióñ de /as Técnicas
Oleicolas de Córdoba), proyecto que se desarrolla en España a través
de F. A. O. y el l. N. l. A., es un gran aticionado a la apicultura, tema
que conoce desde su juventud debido a las actividades que siempre
ha desarrollado su familia, en plan no comercial, en Bélgica.

Con Jean Philippe mantenemos una conversación sobre este sector
productivo, que consideramos de interés para muchos agricultores y
comerciantes españo/es.

-^Donde se /ocaliza la produc-
ción mundia/ de miel?

-Europa va en cabeza de esta
producción con unos 13 millones
de colmenas. Le sigue Estados
Unidos, donde existen unos 5 mi-
Ilones de colmenas, de las cuales
medio millón están en el Estado
de California. En el resto del mun-
do cabe destacar la incipiente
apicultura de países del nuevo
mundo, como, por ejemplo, Aus-
tralia, en donde puede observarse
ahora un marcado interés en au-
mentar esta actividad.

-Teniendo en cuenta que el
aprovechamiento de la miel de
abeja es muy antiguo, ^cuáles han
sido los cambios fundamentales
en este sector?

-La apicultura moderna empe-
zó ya hace un siglo, cuando en los
años 1850 ó 1960 se cambió en
los Estados Unidos la colmena tra-
dicional por otras modernas con
cuadros. EI promotor fue el Sr.
Langstroth.

En Europa se inició también
por entonces, sobre todo en Fran-
cia, Suiza, Alemania e Inglaterra.

Un cambio, tambíén antiguo, fue
el invento, en Alemania, ^de las ho-
jas de cera estampadas, es decir,
la fabricación de las láminas con
compartimentos hexagonales.

-^Y respecto al día de hoy?
-La industria moderna ha con-

seguido equipos automáticos para
la extracción de la miel. Los ex-
tractores actuales eléctricos pue-
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den trabajar con 10 y hasta 150
cuadros al mismo tiempo. La ma-
quinaria que funciona con 150
cuadros, inventada en Australia,
puede cargarse en siete minutos.

Aparte de esta- automación, el
apicultor moderno trata de hacer-
se empresario. En Estados Unidos,
por ejemplo, muchos apicultores
viven en exclusiva de esta activi-
dad y explotan del orden de 1.000
a 3.000 colmenas.

En Europa existen menos api-
cultores profesionalizados, algunos
de los cuales cuentan con 500 y
hasta 2.000 colmenas.

-^Alguna otra novedad de la
apicultura actual?

-Sin entrar en detalles o en
cuestiones técnicas cabe destacar
el paso de colmenares fijos a mó-
viles. Existe lo que se pudiera de-
cir una apicultura trashumante.

-^Qué se consigue con ello?
-Se aumentan los rendimien-

tos. Con este tipo de explotación
puede pasarse de 10 kilos por col-
mena y año a 50 kilos.

Sin embargo, en las zonas mon-
tañosas, con abundancia de flora
espontánea adecuada persisten
los colmenares fijos, algunos de



los cuales pueden tener produc-
ciones de 10 a 30 kilos, aunque
hay mucha variación de un año a
otro conforme al clima y, por tan-
to, a la mejor o peor floración de
las plantas silvestres.

-^Cómo se Ileva a cabo la
trashumancia a que se retiere?

-Vamos a referirnos, por ejem-
plo, a California, donde es corrien-
te mover las colmenas hasta un
máximo de siete veces al año, Ile-
vándolas de u n a s parcelas a
otras y con distintos cultivos. La
trashumancia puede iniciarse con
el almendro, para continuar con
distintas variedades de naranjos y
seguir con el espliego, alfalfa pa-
ra semilla, algodón, etc.

En California, el apicultor recibe
del propietarío de la parcela don-
de coloca las colmenas un precio
estipulado en razón a los benefi-
cios que reportan sus abejas a la
polinización de las flores, lo cual
consigue aumentos de cosechas,
sobre todo en los casos del al-
mendro, naranjo y manzano. Este
servicio al agricultor, que no es
entendido en algunas zonas de Eu-
ropa, es bastante bien cotizado en
California.
-^Cuáles son los problemas

preferentes de este sector produc-
tivo?

-Abundan las plagas y enfe^-
medades en los colmenares, aun-
que pueden combatirse eficaz-
mente con productos antiparasi-
tarios.

Problema distinto es el de las
posibles pérdidas ocasionadas al
apicultor por la muerte de sus
abejas debido a los tratamientos
con productos químicos que se
hacen en los cultivos. En atención
a esta situación ha sido preciso
arbitrar disposiciones en algunos
países que regulan el empleo de
estos productos, a fin de salva-
guardas a las abejas, contemplan-
do al mismo tiempo las posibles
indemnizaciones a los apicultores
por pérdidas en sus colmenares.

-Hablemos de la miel. ^Hay
muchas clases de miel?

-La existencia de varios tipos
de flores da lugar a varios tipos de
miel.

Miel comercial y de alta calidad
puede ser la de salvia, espliego,
naranjo, trébol blanco, etc.

Otros tipos conocidos de miel
son las de algodón, eucalipto,
manzana, etc, sin olvidar las mie-
les forestales.

-^Qué son "mieles torestales"?
-Las que provienen de las me-

lazas que excretan ciertas cochi-
nillas que viven parasitando algu-
nas coníferas. Esta miel se produ-
ce mucho en los Alpes y suele em-
plearse en pastelería.

-Al existir tantos tipos de miel,
^cómo es posible distinguirlas y
contralar su procedencia?

-Es posible a base de contar,
con la ayuda del microscopio, el
número de granos de polen de ca-
da una de las especies de plantas
de las cuales las abejas extrajeron
el néctar.

Para vender en el mercada miel
de una planta determinada las
normas de calidad establecen el
porcentaje mínimo de polen de
esa clase de planta que contiene
la miel.

-Parece que la miel está atra
vez de moda, ^qué tendencia hay
en el consumo?

-EI consumo aumenta, sobre
todo en Europa occidental. No hay
que olvidar que se trata de un
producto de calidad, muy reco-
mendado hoy para la salud, con al-
tos contenidos en vitaminas y pro-
teínas.

-Aparte de la miel, ^qué otros
productos?

-Se están cotizando última-
mente mucho el polen y la jalea
real, que se dicen también muy
beneficiosos para la salud y se re-
comiendan para los ancianos. En
realidad, existen apicultores espe-
cializados en la producción de po-
len.
-^Cuál es el precio acfua/ de

la miel?
-En primer lugar, el precio es

más bajo en Estados Unidos que
en Europa. En América el precio
actual al productar es del orden
de 60 pesetas kilo. En Europa esa
misma miel a granel alcanza pre-
cios en el sector de producción
que pueden variar entre 100 y 200
pesetas kilo. En España, por ejem-
plo, la miel Ilamada pura se vende
al detall a precios bastante ele-
vados.

Respecto a esta discrepancia de
precios hay que tener en cuenta
que los rendimientos son superio-
res en América, en donde pueden
variar entre 20 y 50 kilos por col-
mena y año, frente a unos 10 kilos,
como media, en Europa.

-^CÓmo es posible tanta dife-
rencia?

-Está claro. En América tienen
ahora una apicultura mucho más
comercial e intensiva que en Eu-

ropa, en donde existen todavía
bastantes apicultores que mantie-
nen sus colmenares en plan más
bien recreativo y no aprovechan
lo debido las fuentes existentes de
néctar.

-En España se ven muchas
colmenas. ^Cómo ve nuestra api-
cultura?

-La apicultura española es im-
portante. España, como sabe, es
exportadora de miel pura.

Hay en España una elevada pro-
porción de colmenares tradiciona-
les con colmenas de corcho y sin
cuadros, que aparecen en casi to-
das las provincias. También exis-
ten colmenares modernos, con
1.000 a 3.000 colmenas, según
tengo entendido, sobre todo en
Valencia, Zaragoza, Guadalajara,
zona nordeste, etc.

-^Qué deficiencias observa?
-Entiendo que faltan fabrican-

tes de equipos modernos, los cua-
les son difíciles de encontrar en
España.

También creo que hace falta un
reglamento que permita controlar
el mercado de la miel. EI control
de la calidad de este ,producto,
conforme se vende en el mercado,
es mucho más rígido en Francia y
otros países europeos que e^n Es-
paña.

Por otra parte, espero que en
España se desarrolle la produc-
ción de miel. Por de pronto cuen-
ta con un clima bastante idóneo.
Las extensas huertas de naranjos
san base de una posible expan-
sión. Respecto a plantas silves-
tres, el romero, por ejemplo, abun-
dante en los montes españoles,
puede dar también calida^d a la
miel.

-En relación al olivo, ^puede
ser favarable para su producción
el concurso de /as abejas?

-Creo que no. Las flores del
olivo son poco atractivas para las
abejas. Solamente en algunas re-
giones en las que excasean las
flores de otras plantas en la épo-
ca de floración de los olivos, las
abejas suelen acercarse a sus flo-
res y pueden extraer su polen.

-Espero que estas interesantes
manifestaciones sirvan para la me-
jora y expansión de nuestra api-
cultura. Al menos servirán de es-
timulo para prestar una mayor
atención al sector por parte de las
autoridades competentes. Y nos
sirve de lección a los poco entera-
dos. Muchas gracias, Sr. Philippe.

Cristóbal DE LA PUERTA
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^CAMBIARA LA ESTRUCTURA DEL MERCAUO
DE CORDEROS EN LOS PROXIMOS ANOS?

La polítíca del sector ovino que
ha seguido el Ministerio de Agri-
cultura, a partir de 1a72, ha sido
la de incrementar la producción
de carne mediante acciones que
tienden, par una parte, a conse-
guir un mayor número de corderos
por oveja y año y, por otra, cana-
les de mayor peso. Con este mo-
tivo salió a la luz el decreto 1897/
1^73, regulador de la Campaña
dE Carne para 1^73-74 en que se
rr^antiene la Cam;^aña de Orien-
tación de Producción de Corderos
de Cebo Precoz, que com2nzó en
diciembre de 1^72, añade a la con-
cesión en matadero de una prima
de 25 pesetas por canal de cor-
dero de más de 13 kilogramos, la
nueva modalidad de dar, en ceba-
dero de producción, la prima de
12 pesetas/kilogramo vivo a los
ccrderos que reúnan las siguien-
tes cara^terísticas:

1.a Que hayan entrado en ce-
badero de producción con un pe-
so máximo de 15 kilogramos vivo.

2.a Que permanezcan en dicho
cebadero durante un máximo de
ochenta y cuatro días ininterrum-
pidamente.

3.a Que su peso al finalizar es-
te período sea como mínimo de
29 kilogramos.

Las normas consiguientes para
la percepción de primas al sacri-
ficio fueron dictadas por el F. O. R.
P. P. A. en la fecha de 20 de sep-
tiembre de 1973. Posteriormente
se dictaron otras (11-X-73) para
obtener primas en cebadero. Para-
lelamente la D. G. P. A. dictó nor-
mas para la organización y control
de concesión de dichas primas.

La evolución del plan de promo-
ción de la producción de corde-
ro de cebo precoz fue estudiado
por el grupo de trabajo de la car-
ne del F. O. R. P. P. A., que con-
feccionó la siguiente tabla:

Sin embargo, las anteriores ci-
fras han sido ampliamente supe-
radas, ya que en 1973 el número
de corderos primados ha sido de
1.E17.CG0, manteniéndose esta ci-
tra, poco más o menos, en 1974.

La prirnera cifra corresponde, en
rEalidad, a los corderos con pri-
ma de matadero, puesto que el
subprograma de potenciación de
la producción de carne ovina em-
pezó ya avanzado 1972, siendo
concedida la primera prima en ma-
tadero el 20 de diciembre de este
mismo año. La producción de cor-
dEros de cebo precoz acogidos a
la prima de cebadero comienza
e n 1974.

Puesto en marcha el plan hay
que observar que en el mercado
de ganado ovino existen un gran
número de vendedores con una
gran demanda por parte de com-
pradores que haría pensar en un
mercado de competencia perfecta
cuando en realidad es un oligo-
polio de demanda porque la ma-
yoría de compradores son comi-
sionistas de unos ;pocos.

Este hecho se tradujo en que la
prima en matadero era cobrada
en su mayor parte por los tratan-
tes de ganado. Las normas actua-
les tienden a primar los corderos
en cebadero, según el decreto
1472i1975 de regulación anual de
la producción y comercialización
de la carne con fecha de 7 de ju-
lio de 1975. Por dicho decreto se
concede una prima de ocho pese-
tasikilogramo a los corderos que
alcancen 24 kilogramos en seten-
ta días de estancia en cebadero;
10 ptas.ikg. vivo si alcanzan 29 ki-
logramos en ochenta y cuatro días
y 12 ptas./kg. vivo si obtienen 29
kilogramos en setenta días. La
prima de sacrificio en matadero
se rebaja a 15 ptas./kg. y desapa-
recerá en marzo de 1976.

^Influirá de una forma notable

esta serie de medidas a un cam-
bio de producción de corderos le-
chales, recentales y pascuales por
los corderos de cebo precoz?

Es un hecho cierto que el censo
de ganado ovino va descendiendo
de año en año, y así tenemos que
de 1972 a 1973 el descenso ha sido
de un 3,8 por 100, pasando de
17.863.000 cabezas a 17.191.000;
sin embargo, la producción de car-
ne fue en aumento, siendo de
129.000 toneladas en 1973 frente
a 126.000 toneladas en 1972 (102,3
por 100); por tanto, deducimos que
el empresario ganadero tiende hoy
día a producir carne y esto está
corroborado si analizamos esa am-
plia zona de la Mancha, que com-
prende parte de las provincias de
Toledo, Ciudad Real, Cuenca y AI-
bacete, y en que existen un millón
de unidades.

En esta comarca los rendimien-
tos unitarios de raza manchega
son de 1,3 corderos/oveja año, de
merina, 1,2 corderos/oveja año, y
entrefina, 1,4 corderos/oveja año.
Cerca del 50 por 100 de la pro-
du^cción se dedicaba, en 1973, a
la venta de corderos lechales; el
14 por 1GG, como recentales; el 26
por 100, como pascuales, y el 10
pcr 1C°0, de cebo precoz. Sin em-
bargo, con la puesta a punto de
la legislación antedicha se ha ob-
sErvado un aumento considerable
en la producción de cordero pre-
coz.

Hay otras razones para pensar
en el aumento de precoces anali-
zando la estructura de la deman-
da del cordero en que Ilega a exis-
tir excedentes de carne en diciem-
bre, siendo en 1973 la producción
de éste mayor que la de ma-
yo, existiendo amenazas de exce-
dentes en Navidad.

Estos hechos nos Ilevan a pen-
sar que el cebadero es un alma-
cén de carne viva que regula la
oferta y que hace que los precios,
cuyos máximos se empiezan a dar
en octubre y novíembre, teniendo
en cuenta la climatología del año,
tengan un freno que beneficie al
ganadero.

A Ñ O

1973 1974 1975 1976 1977

Número de corderos ... 200.000 400.000 SCC.001 1.600.000 3.200.000
Pe^o mínimo ... ... ... 14 15 16 16,5 16 L. F. JIMENEZ MEDINA,

Ingeniero Agrónomo
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Camino de Rbbamba a ^uito, una capi-
Ila cristana de las más antiguas del con-
tienente, y al fando, el majestuoso Chim-
borazo, la cumbre más alta del mundo

GUAMONTE

Un modelo de desarrollo comunal
en plenos Andes

Quito, 6 de la madrugada, frente
al Palacio Presidencial un jeep
con tres índios moribundos y unos
amigos esperan audiencia para
clamar contra un acto vandálico
de unas autoridades locales. A su
salida de Palacio, dos horas des-
pués, el Presidente en persona les
atiende y les envía al ministro del
Interior, que, tras pedir aclaración
de lós hechos a las propias vícti-
mas, ordena se castigue a los au-
tores.

Los acontecimientos se habían
desarrollado en Guamote, locali-
dad situada al sur de Riobamba.
Durante un día de mercado un in-
dígena paseaba a caballo y la cola
del animal derramó un plato de
maíz de una vendedora. Avisado
el policía, el indígena se aprestó
a pagar los 5 sucres (unas 10 pe-
setas), valor del perjuicio ocasio-
nado; pero fue derribado del ca-
ballo y brutalmente apaleado.
Otros dos paisanas que trataron
de ayudarle corrieron igual suerte.
Sacados fuera del ^poblado, sus
compañeros de comunidad, tras
largas discusiones, decidieron Ile-
gar a la más alta magistratura del
país a pedir justicia.

Era la ^primera vez, al menos
conocida, que una comunidad de
la región tomaba conciencia de
sus derechos y estaba dispuesta
a Ilegar al último eslabón jerár-
quico.

EI interés por conocer directa-
mente la organización de algunas
comunidades nos hizo ponernos
en contacto con el equipo dirigi-
da por los hermanos Alfonso y
Julio Díaz Gortaire, responsables
del Movimiento Comunitario Indí-
gena de Guamote "Runa Uyari".

EI viaje desde Quito lo hicimos
en furgoneta y nos tomó sobre cin-
co horas, a lo largo de una serie
de valles que quedan encajonados
entre las cordilleras oriental y oc-
cidental. Las tierras están muy
cultivadas, abundando los cerea-
les y pastos, con una serie de
granjas dispersas, todas ellas con
una abundante cabaña de ganado,
lo que da un respaldo económico
muy interesante a la zona.

Serpenteando la carretera as-
faltada, bordeamos el Chimbora-
zo, majestuoso volcán, que se es-
tima es el monte más alto del
mundo, desde que recientemente
se ha visto que la tierra tiene
forma de pera.

Tras breves escalas para degus-
tar algunos productos de la tierra,
y hacer acopio de víveres en el
mercado de Riobamba, Ilegamos,
finalmente, al pueblo de Guamote,
centro de mercado y sede admi-
nistrativa, con 3.000 personas, en
su mayoría mestizos, y cuyo can-
tón supera los 30.000 habitantes,
que viven en pequeñas comunida-
des indígenas dispersas en las
montañas, en grupos que oscilan
de 200 a 1.500 personas.

La población, en su mayoría,
tiene las características comunes

del sistema andino del Chimbora-
zo, siendo asiento de varios levan-
tamientos políticos y de reivindi-
caciones económicas, lo que ha
motivado un elevado grado de co-
herencia en este grupo indígena.

La actividad económica de la
zona tiene una base totalmente
agraria; los indígenas se dedican
al cultivo de cebada, papas y ac-
tividades de pastoreo, con esca-
sos rendimientos, pues además de
estar a más de 3.000 metros de
altura utilizan medios rudimenta-
rios.

Los jueves y domingos son días
de mercado y se relacionan con
comerciantes, esencialmente mes-
tizos, que dan salida a los produc-
tos a otros mercados, con sustan-
ciosos márgenes de beneficios.
Estos contactos son el punto de
trasvase cultural entre las dos ci-
vilizaciones, por lo que tiene sumo
interés el conocer con detalle es-
tas relaciones para un posterior
programa de desarrollo económi-
co-social.

A finales de 1970 un grupo de
entusiastas se instaló en Guamote
pretendiendo intensíficar su des-
arrollo a partir de estudios bási-
cos de investigación antropológi-
ca, complementada por análisis
socioeconómicos. En su bagaje
ya tenían experiencias coronadas
por el éxito en otras comunidades
Indígenas mejicanas, teniendo co-
mo principio orientador el no ha-
cer una promoción indigenista de
carácter proteccionista y paternal,
sino pretender un movimiento in-
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Niño quechua esperando el autobús para
asistir a un mercado local

dígena "a partir de los propios
medios, de sus valores, de su pro-
pio poder social, político y econó-
mico". Con ello se pretende una
integración justa en la sociedad,
respetando la pluralidad cultural
y manteniendo la entente entre
los dos grupos: indios y mestizos.

Este sistema de actuación re-
quisre una gran perseverancia y
conocimiento del medio, y las di-
ficultades que han de sortear son
múltiples. Chocaban, en primer
término, con la desconfianza de
las comunas, hostigadas sistemá-
ticamente desde tiempos ances-
trales, por lo que necesitaron va-
rios meses de paciente espera,
luego de anunciar sus servicios,
hasta que tímidamente, y después
de grandes discusiones, los indí-
genas se decidiesen a requerir di-
chos servicios. Las encuestas rea-
!izadas y su detenido análisis les
ha ido permitiendo tener un cono-
cimiento exacto de la realidad, sus
problemas y reacciones, por lo
que cada vez las interrelaciones
son más eficaces.

En todo momer^to y según con-
fesi ►n de los promotores, "la auto-
rreflexión continua de las comuni-
dades a partir de su propia reali-
dad de su mentalidad indígena o
me•tiza, les está Ilevando a una
maduración como comunidad y
como pueblo cada vez más posi-
tiva, revalorizando la propia cul-
tura indígena" (RUNA UYARI).

Como proyecto integral abarca
distintos campos, pero siempre
desde el prisma de la propia deci-

Los autores del reportaje, al pie del mo-
numento erigido en plena línea ecuatorial,
donde se reconoce la aportación cientí-

fica de ilustres marinos españoles

sión de los interesados, se resuel-
ven sus problemas a medida que
tienen conciencia de los mismos y
requieren su colaboración. Se in-
cluye un programa sanitario (sien-
do más de 400 enfermos los que
se atienden mensualmente en la
casa de las comunidades, Ayllucu-
na huasi, cuando anteriormente el
promedio era de cinco mensua-
les); hay programas económicos
de mejoras de la producción y co-
mercialización, políticos que tra-
tar^ de consolidar y desarrollar la
actual organización comunal; todo
ello se completa con una forma-
ción religiosa actualizada y una
asistencia legal para los conflic-
tos de tierras con el IERAC, ha-
ciendas u otras comunidades.

Es verdaderamente laudable el
entusiasmo de este grupo promo-
tor, que, formado por un conjunto
de profesionales: antropólogos,
médicos, abogados, enfermeras,
religiosos, están realizando una
experiencia única.

Se trata del desarrollo de unas
comunidades, pero desde dentro
del sistema, sin imposición alguna
que trastorne su propio modus vi-
vendi, sin destruir, sino más bien
potencial, y todo ello dentro del
máximo respeto a lo humano.

Merece la pena recapacitar el
caso de Guamote, cuando esta-
mos tan acostumbrados a eliminar
valores inigualables bajo la gua-
daña del desarrollo, cuando nues-
tra propia cultura sufre el envite
feroz de otras formas de vida en
franca contradiccíón con nuestros

propios valores; finalmente cree-
mos es una lección magistral para
todos aquellos que de una u otra
manera tienen la gran responsa-
bilidad de trabajar con comunida-
des "menos desarrolladas", pero
con su propia personalidad.

Acompañados por Julio y Alfon-
so, subimos en un jeep los escar-
pados caminos que conducen a
las comunas; en numerosas oca-
siones aparecen mensajeros que
explican en quechua los proble-
mas más agobiantes para ver de
estudiar la solución más viable.
Una india viuda nos aparece con
una niña de unos cinco años para
que la examine el doctor F. Iz-
quierdo, y al indicarle que es ne-
cesario rasurarle el cabello para
aumentar la eficacia del tratamien-
to en el cuero cabelludo se niega
hasta ver la posible reacción en
la comuna, por lo que se respeta
su opinión y se le da un tratamien-
to que, aun siendo menos eficaz,
respeta las costumbres ancestra-
les de estas tribus.

Como anécdota curiosa, men-
cionamos la creencia de los indí-
genas de que es el color de las
medicinas en determinados días
lo que realmente provoca una cu-
ración de la enfermedad. Siguien-
do esta creencia, en el botiquín
se realiza la operación de teñido.
A.sí, según el día, las pastillas se
tiñen de rojo, azul, etc., para que
tengan un mayor impaçto entre
los pacientes.

A la mañana siguiente inicia-
mos el camino de regreso a Quito,
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convencidos de que hemos con-
vivido, al menos por unas horas,
en un ambiente tremendamente
cordial, donde la ósmosis entre
dos culturas se está realizando de
forma paulatina y eficaz.

Durante 1975 Ecuador tuvo un
crecimiento del 11,5 por 100 del
Froducto Nacional Bruto; el ma-
yor de Sudamérica, basado princi-
palmente en las exportaciones de
petróleo. Por el contrario, la tasa
inflacionaria alcanzó un 23 por
100, a pesar de los esfuerzos del
Gobierno en controlar el coste de
la alimentación, estableciendo in-
centivos a la agricultura y sub-
vencionando las importaciones.
Así se elevaron los precios de ga-
rantía a los productos básicos, co-
mo arroz, leche, carne, azúcar y
aceite de semillas, eliminándose
las tarifas aduaneras a los ferti-
lizantes, maquinaria y otros inputs.

No obstante, el valor de las ex-
portaciones agrarias (esencial-
mente azúcar, bananas, cacao y
café) se elevó en un 50 por 100,
c:ebido a unos precios más ele-
vados.

EI déficit alimentario más acu-
sado se presenta en trigo y acei-
tes, aumentando también consíde-
rablemente las importaciones de
productos hortofrutícolas. Sin em-
bargo, las perspectivas de la ba-
lanza comercial son tavorables,
debido al ingreso proveniente de
las exportaciones petrolíferas.

La tierra, principal
motivo de discordia

Una de las características co-
munes en la zona, que puede ex-
trapolarse a todo el área andina,
lo constituyen los conflictos de
tierras entre las distintas comu-
r^idades, o mejor aún, entre las
comunidades y las haciendas y,
por otra parte, la cohesión exis-
tente dentro de las propias comu-
nidades, que poseen sus propios
mecanismos para reducir o resol-
ver los conflictos, promoviendo
con ello una verdadera solidari-
dad entre sus miembros. Entre
los citados mecanismos se inclu-
yen una serie de sistemas y de
distribución de recursos escasos,
que disminuyen las diferencias
económicas entre sus miembros,
tales como la obligación de orga-
nizar fiestas, realizar viajes para
resolver problemas burocráticos a
la capital del distrito y el mismo
control social que evita un nivel
de consumo ostentatorio.

A ello se une la gran importan-

cia que se da al prestigio dentro
de la comunidad, que Ilega a ser
un factor prioritario, tal es el caso
que nos referían de una chica de
unos veinte años, que periódica-
mente marchaba a Quito para rea-
lizar trabajos de servicio domés-
tico y cuyos ingresos se los gas-
aba íntegramente en fiestas comu-
nales que mejoraban notoriamente
su prestigio, en lugar de guardar
sus ahorros y preparar su ajuar.

Resulta realmente curioso cómo
la propia comunidad, a través de
sus responsables, reunidos en
congritos, discuten la forma de
encontrar la solución más acepta-
ble, teniendo en cuenta todos los
puntos de vista.

Llama la atención el profundo
respeto por la persona humana,
dentro áe las normas comunales,
tratando siempre de Ilegar a un
compromiso unánime.

Dos hechos reales nos pueden
dar una prueba de ello.

Hace un par de años, un miem-
bro de una de las comunas indí-
genas, al regresar de un trabajo
temporal en la costa repudió a su
esposa y marchó a convivir con
una viuda de la misma comuna. EI
temor a que el castigo de Dios ca-
yese sobre todos ellos al permitir
esa situación deshonrosa les Ilevó
a reunirse con los afectados en
sesión pública durante varios
días, hasta que Ilegaron a un com-
promiso unánime, por el cual el
marido rer;unciaba a vivir con la
viuda, pero tampoco se veía obli-
gado a permanecer con su antigua
esposa, a la que le pasaría una
pensión.

Otro conflicto reciente se plan-
teó ante la posibilidad de unir la
comunidad con un camino a la
carretera principal. Aunque resul-
taba obvio la serie de ventajas
que Ilevaba consigo: mejora de
transporte de mercancías, trasla-
do de posibles enfermos, etc., hu-
bo objeciones por una indudable
pérdida de intimidad y, tal vez, la
Ilegada de indeseables y extraños
que causaran perjuicios. Tras cin-
co largas sesiones, se Ilegó a un
acuerdo unánime, organizándose
una serie de mingas (trabajos co-
lectivos para el bien de la comu-
na), que Ilevaron a cabo el pro-
yecto.

Es práctica, pues, muy común,
tanto en esta zona andina, como
en otras de Méjico, al menos en
lo que nosotros conocemos, el he-
cho de que las decisiones se to-
men por mayoría absoluta, aunque

^
Tejedora de sombreros

para conseguirla y convencer a
algún sector hayan de emplearse
un sinfín de sesiones, limándose
las divergencias de una forma hu-
mana y racional.

Ello tiene su piedra angular in-
dudablemente en la gran respon-
sabilidad social inculcada en cada
uno de los individuos, pues de lo
contrario el sistema no sería via-
ble.

Los conflictos entre las comu-
nas de indígenas o, más aún, entre
éstas y las haciendas de los colo-
nos, tienen un cariz marcadamen-
te distinto a los intracomunitarios.

Expulsados sistemáticamente de
las tierras fértiles de los valles, las
diversas comunidades se han vis-
to relegadas a las zonas más al-
tas e improductivas, donde apenas
se aprecian unas pequeñas par-
celas con ur^a pendiente tan acu-
sada que asombra puedan desti-
narse al cultivo, especialmente de
cebada y papas. EI resto se apro-
vecha para pastos de un escuálido
ganado ovino y porcino, a cuyo
cuidado se encuentran en su ma-
yoría niños de cinco a diez años,
con un elevado índice de morta-
lidad.

Hasta época reciente, y a pesar
de la ley establecida, la comuna
debía prestar hasta tres y cuatro
días de trabajo gratuito semanal
^n las haciendas por la utilización
de los pastos, con lo que fácil-
mente se explica la penuria de
la zona, cuya renta per capita os-
cila sobre las 4.000 pesetas anua-
les.
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Una parte del "equipo de Guamote, pre-
parándose para un viaje de trabajo a una

comuna quechua

Nuevos vientos renovadores em-
piezan a soplar en estas anquilo-
sadas comunas, que van tomando
conciencia de su cor^dición de se-
res humanos, con sus derechos y
sus reivindicaciones, gracias al es-
fuerzo de grupos de personas con
vocación y entrega total, como es
sl caso de Guamote y la actividad
del IERA (Instituto Ecuatoriano de
Retorma Agraria).

La táctica secular de privar a
las comunas de las mejores tie-
rras y aun los medios necesarios
de subsistencia, para disponer de
mano de obra barata, está tenien-
do su contrarréplica, y en la ac-
tualidad, ya organizados, están Ile-
vando los casos jurídicamente an-
te la Corte de Justicia, pudiendo
incluso comprobar personalmente
algunas Cédulas de Propiedad
concedidas por Felipe IV, y que
s;glo tras siglo han venido conser-
vando los indígenas esperando el
momento de sacarlas a la luz
para mostrar sus legítimos dere-
chos.

QUITO

Joya de los Andes, con fuerte
tradición hispánica

La Ilegada a Quito por avión es
un verdadero ejercicio de acroba-
cia aérea, rodeada de montañas y
con el aeropuerto en el centro de
la ciudad, obliga a realizar una
serie de círculos helicoidales an-
tes del aterrizaje, cual ave de ra-
piña antes de lanzarse a su presa.
Aparece la ciudad como una es-

trecha franja acostada sobre el
lecho del valle, entre las dos sie-
rras circundantes y salpicada de
cerros y montículos como el Pa-
necillo, que le imprime un sello
muy personal.

Como en otras muchas ciudades,
hay una parte antigua y una mo-
derna. EI visitante, deambulando
por las callejas del casco antiguo,
aprecia la recia tradición hispáni-
ca de sus plazas y soportales, ri-
cas iglesias como la de la Compa-
ñía de Jesús, de estilo barroco, la
más famosa de toda América. Las
mansiones coloniales con patios
soleados y floridos balcones le
trasladan a uno a cualquier rincón
típico español, mientras que una
serie de museos e iglesias guar-
dáñ tesoros de arte pertenecientes
a la famosa Escuela Quiteña de
pintores y talladores, de los si-
glos XVII y XVIII.

EI arte popular actual florece
en la mayoría de los mercados y
tiendas, algunas de ellas ubicadas
en la planta baja de las iglesias y
c3tedral, siendo además de desta-
car las ferias indígenas en otras
localidades como Ambato, Pujili,
Otavalo etc., donde abundan ar-
tículos ^de alfarería, tallas de ma-
dera, alimentos típicos, etc.

EN LA LINEA EQUINOCCIAL

A unos 25 km. al norte de la
ciudad de Quito y como visita tu-
rística obligada, se encuentra un
monumento enclavado en la mis-
ma línea equinoccial, que permite

al visitante posarse simultánea-
mente sobre los dos hemisferios,
estar en "la mitad del mundo".

La carretera, amplia y asfaltada,
va por el valle encajonado entre
las dos cordilleras, como una es-
trecha franja de tierras cultivables,
especialmente cereales alternan-
do con pastizales. Un colono ita-
liano, según nos explican, está in-
tentando aclimatar cultivos típica-
mente mediterráneos: vid y olivo,
quizá añorando sus actividades
agrarias en su tierra natal.

A la derecha, resalta el volcán
Cotopaxi, el de mayor altura del
mundo, dentro de los que están en
actividad, y cuya simétrica silueta
nos recuerda al Fusiyama, con sus
nieves perpetuas, y el mama Isa-
bela uno de los más populares.

AI fondo destacan dos monta-
ñas gemelas, Ilamadas del Sol y
de la Luna, y donde según el guía
los incas adoraban el Sol, cuyo
amanecer es realmente espectacu-
lar. La circulación de los vientos
alisios y contralisios mantiene un
área de sequía en los confines de
la línea equinoccial que contrasta
con el verdor en las tierras limí-
trofes.

Existe un pequeño museo, que
expone algunas de las costumbres
típicas de los indígenas, instru-
mentos de música, animales de la
región, etc.

En cuanto al monumento, erigí-
do en plena línea equinoccial, es
un monolito en una de cuyas caras
recuerda la aportación del español
Jorge Juan en los cálculos mate-
máticos.
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LA AUTOMATIZACION
EN LA AGRICULTURA

En las granjas de la Gran Bre-
taña hay más tractores que hom-
bres, lo que da idea del alto nivel
que ha alcanzado ya la mecaniza-
ción y, lo que se pueda hacer en
el futuro está limitado solamente
por la necesidad de que siga sien-
do económico el uso de las má-
quinas. Gran número de las que
se emplean en la actualidad tie-
nen mecanismos de control auto-
mático, y se está investigando
además la posibilidad de adaptar
a la agricultura la electrónica y
automatización que se desarrolló
para otras industrias.

La mecanización y otros adelan-
tcs científicos han transformado el
papel que desempeña la agricultu-
ra en la economía nacional. Mien-
tras que hace un siglo, aproxima-
damente, la cuarta parte de la po-
blación trabajaba en el campo, hoy
sólo el 3 por 10^ se dedica a la
agricultura, y sin embargo se pro-
ducen alimentos en cantidad mu-
cho mayor.

Gran parte de este aumento se
debe a la mecanización, que ha
traído consigo el que los trabajos
se hag3n más a tiempo y más me-
ticulcsamente y que se ahorre ma-
no de obra. Todo esto se ha con-
seguido principalmente gracias a
la labcr del Instituto Nacional de
qgrotecnia, centro subvencionado
por el Estado, que el año pasado
celebró su cincuentenario. Es difí-
cil comprender que el Instituto se
fundase en 1Q24, con un personal
de 23 componentes solamente,
cuando los tractores eran algo ra-
ro y la mayoría de las cosechas se
recolectaban con máquinas tira-
das por caballerías y cuando el or-
deño se hacía a mano. Desde en-
tcnces el Instituto se ha transfor-
mado en un centro que facilita di-
versos servicios a escala mundial,
con un personal científico de 420
personas, más 80 hectáreas de te-
rrenos de pruebas y un presupues-

to anual de un millón y medio de
libras esterlinas.

EI trabajo de investigación del
Instituto se inclina más hacia los
principios básicos de la técnica
que al desarrollo de máquinas
nuevas, aunque algunos de sus in-
ventos se están fabricando comer-
cialmente bajo licencia. Su labor
principal es la de atender a un sec-
tor de la industria británica que
produce todos los años tractores
y maquinaria agrícola por valor de
más de E00 millones de libras es-
terlinas y exporta la tercera parte
de su producción. Es un hecho
c;ue en Gran Bretaña se fabrican
más tractores y motores para los
mismos que en el resto del mundo.

Hace más de veinte años se per-
iecciónó en el Instituto el princi-
pio de la transmisión hidrostática
de potencia, con la que se facilita
a Ies conductores un método sen-
cillo de elegir la mejor velocidad
para cada trabajo. EI sistema se
ha adaptado o adoptado para la
mayoría de los tractores que se
fabrican en la actualidad. Además

Por Adam BUCKHAM

de esto, el Instituto ha producido
el primer tractor del mundo que
no necesita conductor. Durante los
últimos quince años ha sido el ins-
tigador principal en Ia mejora de
la comodidad, seguridad y control
del ruido de los tractores, también
se debe a él, en primEr lugar, la
legislación británica y las normas
internacionales que se ocupan de
la maycr seguridad del conductor
de un tractor. Uno de sus princi-
pales intereses en la actualidad es
el ahorro de combustible y el di-
ssño de máquinas que lo ahorren,
bien por ser más eficientes, más
fáciles de mantener, o capaces de
efectuar varias operaciones al mis-
mo tiempo.

La segadora - acondicionadora
del Instituto para almacenamien-
to de cosechas como la hierba o
13 alfalfa es típica a este respec-
to. Ccnsiste en una máquina rela-
tivamente sencilla y económica
que por medio de mayales para
cortar y rotores para "Ilevar" com-
bina las dos operaciones de sie-
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ga y_ oreo de la cosecha para ex-
traerle la humedad en un mínimo
de tiempo. Habiendo perfecciona-
do y patentado el diseño, el Insti-
tuto transfirió la fabricación co-
mercial a compañías especializa-
das. En cuanto a la recolección de
las cosechas desempeñó un pa-
pel principal en la producción de
la segadora-trilladora, la mecani-
zación de todas las operaciones
del cultivo de la remolacha, y la
automatización parcial del de la
patata, incluido un dispositivo de
rayos X para separar los terrenos
de los tubérculos y clasificarlos
automáticamente en el mismo te-
rreno.

La mecanización en los huertos
ha alcanzado ya la fase de la au-
tomatización del rociado de los
árboles y el transporte de la fruta.
Esto se hace por medio de tracto-
res con detectores especiales que
los guían siguiendo cables ente-
rrados entre los árboles y que ter-
minan en la nave de empaqueta-
do, adonde Ilega el tractor sólo.
También se están perfeccionando
métodos para la recogida mecáni-
ca de manzanas de árboles plan-
tados a 30 cm. solamente de sepa-
ración entre sí, y la de las frutas
blandas, como la grosella negra y
la fresa, métodos que la horticul-
tura comercial va adoptando poco
a poco. Igualmente se debió al
Instituto la mecanización de la re-
colección del lúpulo, ahora se co-
secha a mano solamente el 5 por
100, que es exactamente lo contra-
rio de lo que ocurría hace diez
años.

La automatización es más fácil
de introducir en la ganadería, ha-
biéndose efectuado los mayores
adelantos probablemente en las
grandes unidades lecheras, donde
ahora un solo hombre puede aten-
der al ordeño de más de 200 va-
cas. Cada vaca es identificada au-
tomáticamente al entrar en la sa-
la de ordeño, sabiéndose automá-
ticamente también la cantidad de
pienso que necesita según su ren-
dimiento, que es anotado de la
misma manera, así como si la le-
che acusa la presencia de masti-
tis; incluso hay un sistema espe-
cial para avisar si la vaca está en
celo. En la avicultura un hombre
puede cuidar miles de gallinas en

batería porque se ha automatiza-
do la comida, el agua, la limpieza
e incluso la recogida, clasificación
y empaquetado de los huevos.
Igualmente se han perfeccionado
sistemas automáticos para la ali-
mentación de los corderos jóvenes
que hay que ir retirando de las
ovejas progresivamente, ya que
estas últimas se crían ahora para
que tengan mayores camadas.

Aunque la intención principal
en la agricultura británica es au-
mentar la automatización, éste no
es el único objetivo del Instituto
ni de los fabricantes británicos. EI
Instituto tiene un Departamento de
Enlace en Ultramar que facilita
servicios técnicos sobre todas las
cuestiones relacionadas con la me-
canización y la investigación téc-
nica de otros países. Numerosos
diseños de máquinas sencillas y
complicadas que proceden del
Instituto son para situaciones es-
pecíficas en zonas tropicales y
subtropicales, y van desde barras
de aperos de tracción animal has-
ta ferrocarriles para el transporte
de plátanos desde la plantación
'^asta el almacén, en terrenos di-
fíciles. En Gran Bretaña la ten-
dencia es el e^mpleo cada vez ma-
yor de máquinas y equipo que
ahorran mano de obra en todos
los sectores de la agricultura y la
horticultura, que permiten que las
labores del campo se realicen en
las mejores condiciones y que me-
joran la eficiencia de la recolec-
ción y almacenamiento de las co-
sechas que el país no puede dejar
o,ue se desperdicien.

PREDICCION EXACTA
DE TIEMPO DE PARICION
DE LA CERDA

Un importante experto británico
en ganado porcino afirma que den-
tro de dos años los ganaderos uti-
lizarán un fármaco q ►e determi-
nará no sólo el día, sino también
la hora exacta, de la parición de
la cerda. EI doctor Chris Polge,
que trabaja en el Departamento de
Bioquímica y Fisiología Reproduc-
tiva, adscrito al Consejo de Inves-
tigaciones Agropecuarias de Cam-
bridge, indicó a los ganaderos que
dicho fármaco -parecido a la
prosta-glandina, sustancia natural

del organ.ismo- evitaría los par-
tos durante la noche o en los fi-
nes de semana. Por el contrario,
!a parición podría sincronizarse de
modo que ocurriera en el momen-
to más propicio para el ganadero.
E s t a s pariciones sincronizadas
permitirían a los ganaderos prac-
ticar una verdadera cría por tan-
das. De esta forma, otras marra-
nas podrían encargarse de los le-
cr:ones sobrantes y las porquerizas
auedarían vacías en un tiempo de-
términado y podrían desinfectarse
listas para otra tanda de crías.

PRENSADO DE HOJAS PARA
LA EXTRACCION DE PROTEINAS

Las prensas para la extracción
de proteínas de las hojas Ilegarán
a ser tan corrientes como el propio
arado. Esta predición fue hecha
por Mr. N. W. Pirie, ex empleado
de un centro estatal de investiga-
ción de Gran Bretaña, durante una
conferencia celebrada reciente-
mente en el Colegio Nacional bri-
tánico de Bromatología, radicado
en Weybridge, Surrey, sur de In-
glaterra. Mr. Pirie disertó sobre la
técnica granjera de la extracción,
mediante prensas, de la proteína
de las hojas. Manifestó que el
prensado en la granja resultaba
más apropiado que el de la pro-
ducción a escala de fábrica, lo-
grándose 600 kg. de proteínas po^
hectárea en un campo normal. Se-
gún Mr. Pirie, una torta húmeda
lograda del prensado de hojas du-
raría dos semanas con un conte-
nido acuoso del 60 por 100. Aun-
que la torta no necesita secarse
antes de emplearse como píenso,
el secado incrementaría el tiempo
de almacenamiento de la misma.
La técnica es particularmente
apropiada para las coronas de la
remolacha azucarera y la hojaras-
ca de la patata, aparte de otros
cultivos especialmente explotados
para la producción de proteína fo-
liar. Será necesario una adecuada
rotación de cultivos para que el
granjero tenga siempre material de
prensado. Algunas malas hierbas
de Gran Bretaña también son apro-
piadas para la extracción de pro-
teínas, pero será necesario culti-
var variedades que germinen a un
mismo tiempo. En Gran 'Bretaña
solamente el ,potencial de proteí-
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^ na foliar disponible de las coronas
de la remolacha azucarera y de la
hojarasca de la patata alcanza
50.000 toneladas al año. Otra de
las ventajas de las variedades ri-
cas en proteína foliar consiste en
que éstas se pueden cultivar en
terrenos no apropiados para otros
tipos de cultivo.

PRODUCCION DE UN GUISANTE
SIN HOJAS

Los científicos afectos al Insti-
tuto John Innes, radicado en Nor-
wick, Norfolk, han logrado produ-
cir un guisante sin hojas. La ^nueva
variedad produce 2,5 toneladas en
0,40 ha. EI departamento de gené-
tica aplicada del Instituto ya ha lo-
grado establecer variedades sin
hojas o con muy pocas. Estas úl-
timas, aparte de esta característi-
ca, crecen muy bien en el campo.
Por consiguiente, según afirma un
portavoz del Instituto, los guisan-
tes se pueden cultivar ahora en te-
rrenos hasta el momento conside-
rados como inapropiados. Las
nuevas vari2dades son menos vul-
nerables a los herbicidas corrien-
tes y también ofrecen mayor uni-
formidad de madurez. La investi-
gación se ha caracterizado por el
rapidísimo programa de cría, po-
sible gracias a un nuevo método
de propagación por medio del cul-
tivo de tejidos. Se trata del méto-
do de micropropagación que, por
ejemplo, puede producir anual-
mente 500 plantas iridáceas en lu-
gar de cinco por medio de la pro-
pagación vegetativa, lo cual aho-
rra años de trabajo. Células o par-
tes de plantas se cultivan en ali-
mentos nutritivos esterilizados que
contienen azúcar, vitaminas y sa-
les minerales. Mediante esta téc-
nica, las plantitas pueden repro-
ducirse durante todo el año libres
del peligro de las enfErmedades

JAULAS AVICOLAS CON AJUSTE
DIMENSIONAL

Se han producido unas jaulas
con elementos delanteros ajusta-
bles, revestidos de plástico, en el
que pueden alojarse aves de todas
las edades, desde pollitos de un
día hasta gallinas ponedoras. Las
jaulas van montadas en pilas de
3 ó 4, lo que proporciona una ins-
talación económica de cría y pues-
ta. Las jaulas están equipadas con
una cinta sin fin de accionamiento
eléctrico que se pasa diariamente
por un baño de limpieza, opera-
ción controlada por pulsadores.
Normalmente hay tres motores de
750 W que impulsan la cinta, así
como las tolvas, de motorización
opcional. Cada ja^Ila mide 735 por
455 mm. y la altura máxima de una
instalación de 4 niveles es de 2,25
metros. EI piso tiene un revesti-
miento de plástico que evita la ro-
tura de los huevos y puede ajus-
tarse para recibir pollitos. La ins-
talaclón de válvulas de riego cons-
tituye parte del equipo estándar.
Cuando se emplean para pollitos,
desde un día hasta tres semanas
y en grupos de 32 como máximo,
los elementos delanteros de las
jaulas se encuentran en su posi-
ción mínima, lo que limita a los
pollos en su movimiento, pero les
aermite alimentarse cómodamente.
A partir de las tres semanas, el
aiuste brinda dos posiciones acor-
de con el crecimiento de las aves.
L.as gallinas ponedoras pueden ali-
mentarse cómodamente y, al estar
situada la parte delantera de la
jaula sobre sus cabezas, no pue-
den picar los huevos. Las jaulas
pueden formar parte de un servi-
cio completo, incluyendo aloja-
miento, limpieza y alimentación,
que ofrecen los fabricantes britá-
nicos para toda clase de explota-
ciones desde las pequeñas hasta

las que reúnen a muchos miles de
aves.

REGADORA AUTOPROPULSORA
PARA CULTIVOS EN SURCOS

Una firma británica ha creado
una regadora autopropulsada del
tipo de pistolete aspersor que re-
sulta muy indicada para regiones
con abastecimientos limitados de
agua y puede utilizarse para hier-
ba y otros cultivas forrajeros, así
como en ciertos cultivos en hile-
ras que pueden regarse por pisto-
lete de goteo. La máquina, que
riega a un ritmo de 570 litros por
minuto, aplica en dieciocho horas
unos 25 mm. de agua a una faja
de terreno que mida, aproximada-
mente, 400 m. por 60 m., lo que
equivale a unas 2,4 hectáreas. La
regadora se desplaza sobre tres
ruedas. EI ancho de vía de las dos
ruedas traseras es ajustable entre
1,5 m. y 2,5 m. y una altura libre
al suelo de un máximo de 610 mm.
Para su manejo, se coloca la má-
quina en un extremo de la faja de
terreno a regar, se tiende un cable
desde la regadora hasta el otro
extremo de la faja, donde se suje-
ta, y se acopla una manguera de
suministro de agua a la fuente de
líquido y a la máquina. EI agua
bombeada por la manguera ac-
ciona el motor hidráulico de la re-
qadora que arrastra todo el con-
junto por el cable a medida que
se distribuye el agua mediante el
pistolete de goteo. La "Dolphin
TWO/125", que es la más pequeña
de la serie de regadoras autopro-
pulsadas de la empresa británica,
está dotada de 200 m. de mangue-
ra de PVC/nitrilo y caucho-nylon
de 65 mm. de diámetro con aco--
pladoras manuales, 410 m. de ca-
ble de acero con estaca de anclaje
y dispositivo soltador del cable, y
un juego de reparaciones de la
manguera.

^
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nuevas varietlatles en Melocotoneros.
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JUGO DE HIERBA COMO
ALIMENTO

Los pesimistas parecen estar
prediciendo continuamente catas-
iróficas escaseces mundiales de
alimentos, incluso inanición; des-
graciadamente, tienen razón algu-
nas veces, aunque no siempre. En
muchas ocasiones, cuando amena-
zaba una crisis, los científicos de
la agricultura de todo el mundo
conseguían hacerla frente con mé-
todos ingeniosos para aumentar la
producción. Pcr ejemplo, el año
pasado estuvo suspendido durante
largo tiempo el suministro de ha-
rina de pescado procedente de las
anchoas del Perú, y a poco se dio
la noticia de que los cerdos esta-
ban tomando su ración proteínica
de la hierba. Los alimentados con
jugo de hierba y cebada se esta-
ban criando tan bien como los
alimentados con harina de pesca-
do y cebada. También se vio, a
través de experimentos realizados
en la Gran Bretaña, que la diges-
tibilidad del ensilaje hecho de la
pulpa que quedaba después de ex-
primir la hierba para extraer el ju-
go era mayor que la del heno de
la misma hierba. Las cvejas con-
sumían una gran cantidad de este
ensilaje, por lo que tomaban la
misma cantidad de materias secas
que cuando se les daba heno de
alta calidad. Las vacas en establos
ccmían la pulpa como si fuera hier-
ba fresca, y 12 vaquillas Angus
cruzadas aumentaron rnás de pe-
so con la pulpa que otras 12 si-
milares que pastaban la hierba, y
que otras 12 a las que se les daba
la hierba fresca en el establo.

Aunque éstas son buenas noti-
cias para muchos granjeros, pocos
de ellos tienen proyectado instalar
en sus granjas el equipo necesa-
rio para la extracción del zumo.
Pero esto no es de extrañar ya que
esta posibilidad es de muy recien-
te creación. La idea no es nueva
puesto que desde hace muchos
añcs los investigadores del Reino
Unido están trabajando en esto,

Por Gearge MACPHERSOhI

aunque con fines díferentes. Aho-
ra los acontecimientos han dado
un impulso repentino a la nueva
técnica al buscar las compañías
desecadoras de hierba la forma de
ahcrrar combustible. Probaron a
deshidratar la hierba y la alfalfa
antes de ponerla en la desecadora
y así reducir el consumo de com-
bustible. EI jugo que obtenían era
de color verde brillante y se dete-
rioraba rápidamente a menos que
se coagulara por el calor, aunque
contenía la misma cantidad de pro-
teína que la harina de pescado.
Los investigadores del Instituto
Nacional de Estudios Lecheros,
empleando métodos perfecciona-
dos en la estación experimental de
Róthamsted, empezaron con una
trituradora y prensa hidráulica, y
al mismo tiempo otros investigado-
res del Instituto Rowett, de Esco-
cia, emplearon otro método más
sencillo y directo para extraer el
jugo: la prensa de husillo.

Dicho Instituto eligió la prensa
de husillo porque requiere menos
fuerza (un motor de 10 caballos en
lugar de 50) y hace el trabajo de
una sola vez, sin necesidad de tri-
turadora. También se hicieron evi-
dentes otras ventajas de esta pren-
sa, además de obtenerse con ella
un álimento rico en proteínas y de
reducir la humedad de la hierba
antes de secarla. Pronto se com-
probó que la pulpa obtenida era
mucho más fácil de secar y cons-
tituía un ensilaje excelente, por lo
que resultaba de gran aceptación
tanto para los ganaderos como pa-
ra las compañías desecadoras de
hierba. Por añadidura, la digesti-
bilidad de la materia seca de la
pulpa era mayor que la de la hier-
ba fresca, y la pulpa podía darse
a los animales igualmente fresca.
Una tcnelada de hierba fresca pro-
duce, aproximadamente, media to-
nelada de pulaa y media de jugo,
el cual contiene entre el 5 y el 11
per 100 de materia seca, con un
promedio del 8 por 100. Dicho ju-

go contiene además entre el 21 y
EI 45 por 100 de proteína bruta y
hasta el 40 por 100 de hidratos de
carbono solubles, con 16 a 18 por
1CC de cenizas. La composicíón
del jugo y de la pulpa cambia a
lo largo de la temporada. Con cin-
co cortes la materia seca fue de
8,284 kilos por hectárea, con 200
unidades de nitrógeno, y 9,531 ki-
los con 4^0 unidades. En el Insti-
tuto están tratando de descubrir la
mejor manera de conservar la pul-
pa para emplearla en invierno, o
durante la sequía de las zonas tro-
picales. Se hicieron buenos ensila-
jes empaquetados al vacío o en
grandes sacos de politeno. Este
ensilaje ccntenía como término
medio el 40 por 100 de materia se-
ca y el 20 por 100 de proteína bru-
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un ahorro de entre el 50 y el 55
por 100 de combustible en el caso
de pulpa seca en comparación con
la hierba fresca y, mejor aún, el
nuevo trabajo realizado en colabo-
ración con el Colegio de Agrono-
mía del Norte de Escocia ha de-
mostrado que se puede secar la
pulpa económicamente (entre 12 y
18 libras esterlinas por tonelada)
con aire frío, o ligeramente calen-
tado. Sería poco el capital nece-
sario para un sistema de deseca-
do, a más de la posibilidad que
debe existir de emplear la energí ►:
solar en países tropicales. Este
trabajo no se ha hecho exclusiva-
mente en el Reino Unido, y el doc-
tor Arthur S. Jones, director del
Departamento de Nutrición Apli-
cada del Instituto de Investigación
Rowett, informa que, a fines expe-
rimentales, se han instalado varias
prensas en otros países. Aunque
hasta el presénte estos descubri-
mientos no se han explotado mu-
cho comercialmente, parece que
hay numerosos proyectos en pre-
paración. En un artículo del perió-
dico "Farmers Guardian" se dice
que un tal Mr. T. B. Churchward,
contratista del noroeste de Ingla-
terra, piens^ montar dos instala-
ciones, en dos zonas lecheras,
cada una capaz de elaborar 400
hectáreas de hierba.

Las consecuencias de los des-
cubrimeintos hechos hasta el pre-
sente serán de gran alcance, y
aún se tardarán algunos años para
que se conviertan en realidad to-
das las posibilidades. Ya nos po-
d e m o s imaginar, por ejemplo,
yrandes extensiones de terreno se-
co en una región árida, adecuadas
solamente para forrajeras bastas
muy espaciadas y preparadas pa-
ra mecanización intensiva. Duran-
te la corta época de Iluvias la tie-
rra puede producir pulpa seca o
ensilaje, así como forraje verde
para animales albergados en un
espacio pequeño y cobijado. Se
puede dar el jugo a los animales
jóvenes, o cabe coagularlo y se-
carlo. ^Y qué otras cosechas se
podría exprimir para extraer zumo
de alta calidad nutritiva? Aún que-
da mucho por hacer en esta ma-
teria. Recientemente se han desti-
nado fondos a la Universidad de
Reading para estudiar !a utiliza-
ción de la proteína de las hojas
como alimento para el hombre. En
Rcthamsted se ha trabajado ya
bastante en ello, pero en Reading
se investigará también la precipi-
tación de la proteína del jugo ver-

de y se estudiará en detalle el pre-
cipitado. Será importante el aná-
lisis del material procedente de
diferentes vegetales, así como el
estudio de la estabilidad de los
componentes bajo condiciones di-
ferentes. Se examinarán las for-
mas posibles de emplear la pro-
teína de las hojas en varias clases
de alimentos, así como la manera
de producir materiales incoloros.

COSECHADORA DE PATATAS

Se ha puesto a la venta una co-
sechadora de patatas con una se-
lección de retículas principales ti-
po continental normal o de acero
para lograr una separación máxi-
ma de la tierra y la cosecha. Unas
hileras de uñas alternativas que
pasan por la retícula tienen resor-
tes para subir automáticamente e
impedir las obstrucciones causa-
das por trozos de gran tamaño.
Las patatas caen a través de las
barras de un quitatallos de tipo
abierto. EI fabricante británico ha
prestado gran atención al diseño
de la máquina para reducir a un
mínimo los daños causados a la
cosecha. Una falda de caucho cu-
bre ambos bordes dp la retícula
y unos bordes agudos en el tam-
bor de tela metálíca van forrados
de plástico, con las bolsas de di-
cho tambor acolchadas. Entre
ctras características del diseño se
cuenta una cubierta a resorte so-
bre el lado montante del tambor
de tela metálica para impedir que
quede agarrotado por piedras de
gran tamaño, así como discos de
ruedecilla y una barra de montaje
de la reja en forma de horquilla
^ara impedir la acumulación de
tierra suelta. Esta cosechadora de
patatas, II a m a d a Hereward, se
cfrece en versiones de carga a
granel y en sacos. Entre los acce-
sorios opcionales figura un toldo,
un dispositivo de clasificación y
una recogedora de cebollas.

INCREMENTO DEL RENDIMIENTO LECHERO
CON UNA DIETA ADECUADA

En un centro lechero de Leices-
tershire, en la región central de
Inglaterra, se ha estudiado el efec-
to que tiene la dieta sobre el ren-
dimiento lechero en el ganado va-
cuno. Los experimentos se Ileva-
ron a cabo utilizando tres rebaños

frisones: dos de 60 cabezas y uno
de 180. EI ganadero Mr. Geoff
Crookes ha descubierto que va-
riando la dieta y limitando la can-
tidad ingerida de forrajes celuló-
sicos durante las primeras fases
de la lactancia se logra un mayor
rendimiento lechero al aumentar el
apetito del ganado. Se ha calcula-
do que una pérdida de 0,45 kg. de
leche durante el tiempo de rendi-
miento máximo podría representar
S1 litros durante la lactancia. EI
primer rebaño se autoalimentó con
ensilaje y pulpa de remolacha azu-
carera. EI segundo rebaño lo hizo
tres veces al día, con heno, baga-
zo de cerveza y pulpa de remola-
cha azucarera o cebada. La intro-
ducción de la tercera comida a
mediodía incrementó el rendimien-
to en 227 litros por vaca. En el ter-
cer rebaño se controló la cantidad
de forraje, y el total de piensos con
alto contenido en fibra cruda, que
también incluye heno, se limitó a
13,6 kg. de concentrados al día.
Después de cien días el nivel de
piensos celulósicos se incrementó
gradualmente hasta quedar en un
100 por 100 de forraje. Cinco co-
midas al día para este rebaño han
facilitado un rendimiento de 6.136
litros durante la lactancia en com-
paración con la vacada autoali-
mentada con forraje donde el ren-
dimiento máximo fue de 5.773 li-
tros. EI mayor rendimiento (6.364
litros) se logró con el rebaño de
60 vacas alimentadas con heno, y
este resultado se atribuye al he-
cho de haber limitado el forraje
celulósico y la alimentación múl-
tiple. EI éxito del experimento ha
sido tal que se piensa incrementar
aún más el número de comidas
diarias.

APROVECHAMIENTO DE TODA
LA COSECHA

En una conferencia a cargo de
la Universidad de Reading, cele-
brada en el Colegio Nacional de
Bromatología (NCFT), Weybridge,
Surrey, sur de Inglaterra, se dijo
que ciertos tipos de hongos pue-
den utilizar la celulosa y nitrógeno
de los desechos de las granjas
para la formación de proteínas
fungicidas. EI doctor J. T. Morgan,
del NCFT, afirmó que en teoría to-
da la cosecha, en lugar de un 25
por 100 como ocurre actualmente,
podría utilizarse como materia bru-
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ta para la producción de alimen-
tos. Un ejemplo lo constituyen las
semillas oleaginosas: de sus se-
millas se extraen proteínas y acei-
te, de las ►ojas también se logran
proteínas y el resto se convierte
micrcbiclógicamente en piensos.
Y los productos químicos pueden
facilitar la conversión de los resis-
tentes residuos fibrosos. En la Uni-
vsrsidad de Astcn, Birmingham,
región central de Inglaterra, se
emplearon hongos termofílicos en
desechcs sólidos durante dos se-
manas, incrementando las proteí-
nas del 5 por 1C0 al 10 por 100 y
13 por 1C^, y reduciendo la celu-
losa en, aproximadamente, un 3
pcr 1C0. Un tratamiento de seis
días de duración en la paja de la
cebada facilitó unos niveles de
; roteínas del 15 por 100 al 20 por
1CC, mejoró considerablemente la
digestibilidad y redujo en un 30
por 1CC la materia seca. Según el
informe el proceso con los hongos
se encuentra actualmente en des-
arro!lo para poder utilizarse en la
granja.

NUEVA TECNICR DE SIEMBRA

En el Centro Nacional de Fitolo-
gía de Wellesbourne, Warwickshi-
re, se está desarrollando una nue-
va técnica de sembrado de semi-
Ilas. EI método, al que se refiere
como siembra fluida, produce bro-
tes más rápidos y uniformes y plan-
tas más resistentes. La semilla pre-
germinada se mezcla con una ge-
latina y mediante una sembradora
especial se hace salir en gotas que
caen a la sementera. EI brote más
rápido podría ampliar la tempora-
da de cultivo de algunas cosechas,
pcr ejemplo el maíz. Pueden reco-
lectarse más cosechas de cada
parcela en el año y facilitar la pro-
gramación de cultivos para ajus-
tarse a los planes del mercado.
Los experimentos anteriores han
indicado que la uniformidad en la
madurez de la cosecha y otros fac-
tores prcpios de la misma estaban
estrechamente relacionados con la
uniformidad del brote de plantas
jóvenes en lo que se refiere a le-
chugas, zanahorias y coliflor. La
técnica acorta el período de tiem-
po en que brotan todas las plantas
de semillero y esto tiene como re-
sultado una reducción del número
de pasadas necesarias para reco-
lectar la cosecha y producir una
tanda uniforme de hortalizas. En

los experimentos realizados por el
Centro Nacional de Fitología, el
apio sembrado por este método
iluido brotó y maduró tres sema-
nas antes que otra cosecha seme-
jante plantada del modo corriente
y el peso de las plantas aumentó
En un 70 por 1C0. EI Dr. P. J. Sal-
ter, del citado Centro, dijo que se
estaban realizando trabajos para
desarroilar un método de seaara;
las semillas no viables de las pre-
germinadas. EI Instituto Nacional
de Agrotecnia, de Silsoe, Bed-
fordshire, ha proyectado una sem-
bradora montada sobre tractor,

que extruye un flujo continuo de la
gelatina. Un método para el espa-
ciado de precisión de• las semillas
prEgerminadas ya se ha patentado.
Los científicos en Wellesbourne
recalcan que todavía queda por
hacer gran parte del trabajo, pero
no descartan la posibilidad de la
aplicación comercial de este mé-
todo en el espacio de cinco años.

CONTENEDORES DU -
RABLES Y FLEXIBLES
AHORRO DE GASTOS EN LA UTILIZACION

DE LIQUIDOS PARA USO AGRICOLA

Ha sido siempre un problema la
disponibilidad de facilidades eco-
nómicas y eficientes para la apli-
cación y almacenaje de líquidos
para el uso agrícola; sin embargc
la British Hovercraft Corporation
Ltd., con su nueva serie de conte-
nedores muy durables y flexibles,
ofrece una solución potencial.

Considerando las necesidades
principales del agricultor con res-
pecto al transporte y almacenaje
de líquidos, son muy claras las
desventajas de cisternas perma-
nentes colocadas, de tipo rígido,
o de barriles pesados y transpor-
tables de metal.

EI primer problema, y uno de los
más difíciles, es el almacenaje y
distribución de abonos líquidos y
de químicos para rociar la cose-
cha. Utilizando un sistema con cis-
terna permanentemente colocada,
el granjero tiene que volver repe-
tidas veces a la cisterna central
para Ilenar los depósitos relativa-
mante pequeños de su aparato de
rociar. Con un área pequeña este
problema no es tan importante,
pero se puede perder mucho tiem-
po de esta manera en las granjas
más extensas, donde las distan-
cias son bastantes. Además las
cisternas fijas de cualquier tipo
necesitan preparación del lugar
con los asociados gastos para los
cimientos y del mantenimiento re-
gular.

EI contenedor flexible, al con-
trario, puede ser desplazado por el
granjero sobre cualquier terreno
bastante plano y libre de obstruc-
ciones, vecino al área, necesitan-
do la aplicación del abono u otro
tratamiento, donde se Ilena por
gravedad, bomba o sifón del ca-
mión cisterna o lo que sea y cuan-
do faltan carreteras o caminos
adecuados, se puede trasladar un
contenedor Ileno con el tractor.

Existe también la ventaja para
el agricultor de obtener solamente
la cantidad de abono o químico
necesitada para un área particular,
plegando el contenedor después
de rociar para así almacenarlo 0
trasladarlo a otro sitio.

La British Hovercraft Corpora-
tion, Ltd., fabrica actualmente cua-
tro medidas de contenedores fle-
xibles en forma de cojín, con ca-
pacidades de 3.000 litros, 4.500 li-
tros, 9.000 litros y 23.000 litros, su
comodidad está bien demostrada
por el hecho de que el contenedor
de 9.000 litros pesa menos de 25
kilos cuando está vacío, teniendo
plegado una dimensión de un me-
tro cuadrado.

EI sistema es ya bastante cono-
ta. EI de silos experimentales de
una tonelada perdió solamente en-
tre el 7 y el 9 por 100 de materia
seca.

EI trabajo preliminar con una
secadora comercial de hierba dio
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cido en Gran Bretaña, siendo tam-
bién utilizado por los proveedores
agrícolas, transportando regular-
mente cantidades grandes de abo-
no y otros químicos a las fincas.

Antes de explicar las otras posí-
bilidades de aplicación, es impor-
tante demostrar las diferencias en-
tre esta generación de contenedo-
res y los tipos frágiles y a veces
inestables fabricados hasta ahora.
Estas diferencias son resultado del
uso de materias y procesos de
juntura desarrollados durante mu-
chos años de investígación avan-
zada. EI desarrollo iniciado por la
B. H. C. para encontrar una tela
fuerte y práctica para los cojines
de aire de los barcos "Hovercraft".
La materia tenía que ser bastante
fuerte para re ►istir a los golpes y
vibraciones continuos del mar, y
no ser afectada por extremos tem-
porales y resistente a una serie
muy extensa de químicos y efluen-
tes. También, como el "Hover-
craft" funciona tanto sobre tierra
como por mar, la materia tenía que
resistir a las raspaduras de las sur-
tidas de beton y de la arena y pol-
vo. Finalmente la construcción to-
tal del cojín tenía que ser juntada
de un modo garantizando la inte-
gridad de la estructura entera ba-
jo condiciones de funcionamiento
bastanté arduas.

Las materias seleccionadas por
la serie nueva de contenedores
fueron nylon con laminación de
poliuretano o con laminación de
PVC. EI último sirve para muchos
tipos diversos de químicos agríco-
las y de abono, tanto como para
alimentos de animales o la trasla-
ción de efluentes. La materia de
poliuretano tiene las aprobaciones
oficiales del Ministerio de Sanidad
Alemán, la F. D. A. y la Federación
Inglesa de Plásticos para el uso
con los comestibles y líquidos po-
tables destinados para la consu-
mición humana.

Por su flexibilidad de aplicación
las materias sirven para muchas
necesidades diferentes en una
granja. Por ejemplo, en áreas don-
de se encuentran solamente con
dificultad un contenedor de tipo
rígido, o en países con estación
seca, es de ventaja particular te-
ner un sistema transportable para
Ilevar agua a la ganadería.

Los contenedores de nylon la-
mínado con poliuretano, además,
sirven para el almacenaje de agua
para la consumición humana, una
ventaja bastante útil para granjas
grandes en zonas de clima seco,

Vistas del tfpico barco "Hovercraft",
fabricado par la British Hovercraft Cor-
poration Ltd. Se señalan las dif(c11es
condiciones bajo las cuales tienen que
obrar, con unas visias de cerca de-
mostrando la materia fuerte y flexible
utilizada en la fabricación del cojin de

aire

donde los labriegos muchas veces
se encuentran durante bastante
tiempo lejos de los edificios cen-
trales de la granja.

Gracias a la resistencia de la
materia contra químicos, los con^
tenedores sirven tambíén para el
transporte de fiemo y otros efluen-
tes, o para almacenar casi todos
los productos líquidos que se en-
cuentran en el proceso agrícola.

Se les limpia fácilmente con
agua, detergente o también por
medio de vapor; los contenedores
se pueden Ilenar, plegar y apilar
repetidas veces sin estropear la
tela.

Esta vista enseña cómo se rocís la co-
secha con el nuevo contenedor en tar-
ma de cajín, fabricada por la British
Hovercraft Carporatian Ltd. Con un
cantenedor se Ilena el aparato de ro-
ciar mientras que se Ilena el otro con
abono nueva de un camlón cisterna

En caso de perforación fortuita,
el carácter del tejido de la tela bá-
sica prevé que ésta Ilegue a ser
grande y un tapón puede ser apli-
cado como reparación provisional.
Por medio de un proceso fácil de
juntura en seco y en frfo se hacen
reparaciones definitivas, lo que no
requiere ni personal experto ni
equipo complicado. A diferencia
de los contenedores de tipo rfgi-
do de metal, los contenedores fle-
xibles no requieren mantenemiento
regular, y bien tratados deben du-
rar sin problemas especiales unos
cuatro a seis años bajo condicio-
nes normales.
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PRESENTACION DE LA LINEA 7-A
DE TRACTORES FORD

Las firmas Ford Motor Company
y Pares Hermanos presentaron a
la prensa especializada y técnicos
del Ministerio de Agricultura su
nueva línea de tractores agrícolas
Ford denominada línea 7-A.

Su presentación tuvo lugar en
los nuevos locales de fa sucursal
de Alcalá de Henares ( sita en el
km. 32,500 de la carretera de Ma-
drid-Barcelona), estando presen-
tes los señores Pares y toda la di-
rectiva. Estos locales de nueva
factura ofrecían un carácter de
funcionalidad muy agradable y su-
ficientemente amplio.

La nueva línea 7-A compuesta
por los tractores cuya denomina-
ción es ahora 2.600, 3.600, 4.600,
6.600, 7.600 y 9.600, que perma-
nece igual, viene a sustituir a los
de denominación 2.000 "Y", 3.000
"Y", 4.000 "Y", 5.000 "Y" y 7.000
"Y", respectivamente, pero la sus-
titución no sólo afecta a la deno-
minación y pequeños detalles de
estética comb nueva parrilla, ale-
tas más envolventes, etc., sino a
una serie de retoques en los prin-
cipales órganos del tractor.

EI tractor Ford goza de un ga-
nado prestigio por su sencillez y
solidez, que ha hecho que se en-
cuentre a la cabeza de ventas de
los tractores de importación. Las
nuevas mejoras introducidas que,
como anteriormente se ha dicho,
afectan a los órganos principales,
contribuyen a aumentar su efica-
cia y rendimiento.

A continuación exponemos las
mejoras más importantes:

MOTOR: Se ha rediseñado el
colector de admisión con toberas
de mayor diámetro y forma circu-
lar en lugar de las de forma cua-
drada que tenía anteriormente. La
cabeza del pistón tiene nuevo di-
seño, así como los inyectores y las
válvulas que son ahora de mayor
diámetro, todas estas modificacio-
nes proporcionan un menor con-
sumo, una mayor potencia y me-
joras en el par motor.

EQUIPO HIDRAULICO O ELE-
VADOR: Es aquí donde la mejora

es más espectacular. En los mode-
los 2.600, 3.600 y 4.600, debido a
un aumento de caudal de un 50
por 100 y a la introducción de una
nueva válvula, se consigue: una
más rápida y mayor fuerza de ele-
vación y un mejor control de los
aperos. Los modelos 6.600 y 7.600,
además de estas mejoras y del
sensor en el tercer punto (que in-
corporan todos los modelos Ford),
van provistos del nuevo sensor de
carga denominado "Load Monitor"
exclusivo de Ford, consistente en
un mecanismo intercalado entre la
transmisión y el diferencial, que al
recibir una variación en el par de
torsión a saportar acciona, por
medio de una serie de bielas, el
sistema hidráulico de manera que
se vuelva a establecer el equi-
librio. Su ventaja sobre los otros
sistemas automáticos reside en
que actúa sea cual sea la posi-
ción en que vaya montado el ape-
ro (frontal, lateral o trasera) y en
particular cuando se trata de ape-
ros enganchados únicamente a las
barras de tiro.

FILTROS: Se ha mejorado el fil-
tro de aire y se ha introducido el

nuevo filtro micrónico para el
aceite.

A la presentación, celebrada en
Madrid el 6 de febrero actual, asis-
tió numeroso público, especial-
mente interesado en el sector de
maquinaria agrícola.
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CICLO
DE CON FERENCIAS
TECNICAS EN
ENOMAQ

^
Tuvo lugar en ENOMAO/76, de

Zaragoza, el ciclo de conferencias
técnicas previstas sobre el tema
"Modernización de las instalacio-
nes de bodegas".

LA PRIMERA PONENCIA

La exposición y debate de la
primera conferencia, con el título
"Técnicas actuales en la elabora-
ción del vino", estuvo a cargo de
don Luis Hidalgo Fernández-Cano,
Coordinador Nacional de Viticul-
tura y Enología, del I. N. I. A. Pre-
sidió la mesa y actúó de modera-
dor don Antoriio Larrea Redondo.

Dijo en su conferencia el señor
Hidalgo que la tecnología de ela-
boración del vino había permane-
cido durante mucho tiempo enmar-
cada en la tradición, pero que en
los últimos tiempos puede decirse
que se ha Ilegado a altos niveles
de tecnificación.

A continuación, el conferencian-
te hizo una revisión de las técni-
cas desde el encepamíento, la me-
canización de la vendimia y el
lagar, hasta las más modernas téc-
nicas de elaboración continua de
vinos con especial atención a la
maceración carbónica y la termo-
vinificación.

A la conferencia presentaron
comunicaciones don Miguel Briz
Escribano, de Madrid; don Cle-
ment Combacal, de Logroño; don
Antonio Larrea, de Haro; don An-
tonio Madrid Vicente, de Madrid;
don Enrique Ochoa Palao, de Ye-
cla, y don M. Vera, de Madrid.

LA SEGUNDA CONFERENCIA

A las 18,30 horas dio comienzo
la segunda de las conferencias del

ciclo, "Técnicas actuales en el
tratamiento del vino", a cargo de
don Ildefonso Mareca Cortés, enó-
logo, doctor en Química industrial,
subdirector de la Escuela de la Vid
e Industrias Derivadas, de Madrid.
Presidió la mesa y moderó el de-
bate doña Concepción Llaguno,
profesora de investigación.

EI conferenciante hizo una ex-
posición de los tratamiento de vi-
nos más importantes y más acep-
tados, justificando su empleo y
dando su opinión técnica sobre los
mismos.

A la conferencia presentaron
comunicaciones don Antonío La-
rrea Redondo y don Carlos Rome-
ro Batallán, de Madrid.

LA TERCERA CONFERENCIA DEL
CICLO TECNICO

La tercera conferencia que co-
rrespondía al tema "Las fuentes
de financiación y crédito en gene-
ral para la compraventa de bienes
de equipo" estuvo a cargo de don
Luis Domínguez Sol, subdirector
general de SERCOBE, de Madrid.
Actuó como presidente de la me-
sa y como moderador del debate
don José Ignacio Murillo Arruga.

Dijo el señor pomínguez Sol
que el sector.de bienes de equipo
tiene una destacada importancia
en cualquíer país industrializado y
de trascendencia en los que se
encuentran en vías de desarrollo.
A continuación, pasó al análisis de
la legislación vigente, relativa a la
financiación de los bienes de equi-
po, lo mismo en el mercado inte-
rior que en créditos a la exporta-
ción, estudiando las entidades de
financiación, en las formas priva-

das y en entidades de carácter
oficial.

A la conferencia presentaron
►omunicaciones don Ezio Rivella,
de Roma; y don José María Torral-
ba Martínez, de Valencia.

LA CONFERENCIA DE CLAUSURA

A las 18,30 tuvo lugar la cuarta
y última conferencia del ciclo que
corría a cargo de don José Anto-
nio Sáez Illobre, ingeniero jefe del
Servicio de Defensa Contra Frau-
des y de Ensayos y Análisis Agrí-
colas, quien habló sobre "Legisla-
ción sobre la elaboración, trata-
miento, almacenamiento, embote-
Ilado y presentación del producto".

Presidió el subdirector general
de Industrias Agrarias del Minis-
terio de Agricultura, don Luis Fe-
rrer Falcón, y,presidente de la Cá-
mara Oficial Sindical Agraria, don
José García Delgado. Presidía la
mesa y actuó de moderador don
Francisco de los Ríos Romero,
subdirector general, jefe de la Di-
visión Agraria del Ebro.

Dijo en su conferencia el señor
Sáez Illobre que el vino y sus de-
rivados son los productos alimen-
tarios dotados en el momento ac-
tual de legislación técnica más
profunda, amplia y detallada del
panorama alimentario español. Dos
grandes cuerpos legales recogen
los aspectos técnicos de su trata-
miento: el Estatuto de la Viña, del
Vino y los Alcoholes y el Código
Alimentario Español. Pasó segui-
damente a analizar estos dos cuer-
pos legales destacando la preemi-
nencia real y legal del primero
por el segundo, consecuencia de
su especificidad y de su más aita
jerarquía legal.
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OTRAS CONFERENCIAS

Una de ellas, "Termoviniiic2-
ción", fue dictada por los em+nen-
tes enólogos M. Humbert y M. Mig-
nonac, estando organizada por la
firma López Romero, S. A.

La segunda, organizada por Mi-
Ilipore Ibérica, S. A., tenía como
tema: "Estabilización biológica del
vino por filtración Millipore, justo
antes del envasado".

Dentro de ENOMAO tuvo lugar
la conferencia que sobre el tema
"L o s modernos procedimientos
tecnológicos de elaboración de los
vinos tintos. Vinificación por ma-
ceración en caliente", pronunció
el profesor Bourzeix, del Instituto
Nacional de Investigaciones Agro-
nómicas de Narbonne (Francia), y
que estaba patrocinada por la Cá-
mara Franco-Española de Comer-
cio e Industria de Madrid.

DATOS ESTADiSTiCOS DE ENOMAQ -76
(AVANCE PROVISIONAL)

INAUGURACION: 14 de enero, 11 horas.

Clausura: 18 de enero, 20 horas.

FIRMAS EXPOSITORES ... ... ... ... ... ... 126
STANDS OCUPADOS ... ... ... ... ... ... ... 225
POBLACIONES ORIGEN DE MERCANCIAS. 40
PROVINCIAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

DISTRIBUCION DE EXPOSITORES POR GRUPOS DE MAQUINAS, MATERIA-
LES Y PRODUCTOS PRESENTADOS:

De maqunaria para la elaboración del vino ... ... ... ... ... ... ... 18

De maquinaria para el tratamiento del vino ... ... ... ... ... ... ... ... 23
De maquinaria para el embotellamiento y equipos auxiliares ... ... 30
De depósitos y otros envases en general ... ... ... ... ... ... ... ... 18

De productos onológicos y material de laboratorio ... ... ... ... ... 17

De acondicionamiento, prayecios e industria auxilEar de la viní-
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ACTIVIDAD DE LOS
BIOPREPARADOS
SOBRE LOS
fNTOMOFAGOS

Par E. V. KICELEK,
Candidato de Ciencias Biológicas

EI estudio del efecto de los bio-
preparados biológicos utilizados
en la producción sobre la ento-
mofauna útil es un problema de
nuestro tiempo. En los años 1973-
1^74 experimentamos la actividad
del entobacterín, toxobacterín, di-
pel, exotoxín y boverín sobre los
entomófagos -cryptolemus (Cryp-
tolasmus montrouzieri); crisopa
(Chrysopa carnea); Mariquita (Coc-
Cinella . septempunctata); trico-
gramma (Trichogramma pallida).
A las larvas de primera y segun-
da edad de los insectos adul-
tos objeto de experimentación
les fueron dados alimentos tra-
tados con productos al 1 por 100:
huevos de sitotroga para criso-
pas, cochinillas para criptole-
mus, pulgones para las Mariqui-
tas. Los huevos de polilla orien-
tal parasitados por tricogramma se
pulverizaron con entobacterín al 1
por 1C0. Los entomófagos estuvie-
rcn en condiciones de laboratorio
a 25-27° C de temperatura y hume-
dad re!ativa de 77-80 por 100.

Los preparados microbianos fun-
damEntados en el Baccilus thurin-
giensis (entobacterín, dipel) no re-
sultaron tóxicos para las larvas de
cryptolemus o poco tóxicos (toxo-
bacterín, 10 por 1C0; exotoxín, 1,7
por 1C0); el boverín destruyó el 50
por 1C0 de los insectos (100 por
100 de supervivencia en control).
Los adultos de cryptolemus, ante
la actividad de los biopreparados,
permanecieron vivos y no perdie-
ron su actividad hasta el final de
la experiencia (12-15 días).

EntobactErín destruyó el 10 por
10C de las larvas de crisopas (te-
niendo en cuenta las muertes en
control), dipel el 20 por 2C0, exo-
toxín el 18 por 10C; boverín no
tuvo efectos sobre ellas, toxobac-
terín y exotoxín produjeron defor-
midades (efecto teratológico). Los
biopreoarados no surtieron efectos
sobre adultos de crisopa, perma-

neciendo todos los insectos vivos
y activos.

Exotoxín ocasionó la muerte res-
pectivamente del 28 y 90 por 100
de las larvas de Mariquitas. Los
adultos resultaron resistentes a to-
dos los preparados microbianos;
en los días del doce al quince de
la experiencia permanecieron vivos
y se alimentaban activamente.

Las tricogrammas salidas de los
huevos de polillas orientales para-
sitados las estudiamos por medio
de los orificios de salida, los in-
sectos muertos mediante disec-
ción de huevos; la muerte de lar-
vas del ovófago a causa del ento-
bacterín fue aproximadamente si-
milar a las del control (8 y 7,5 por
1CC). Sobre los insectos adultos,
este prsparado no ejerció efecto.

Como demostró la experiencia,
los preparados microbianos de
origen endógeno resultaron 'prác-
ticamente no tóxicos para los en-
tcmófagos estudiados. Las prepa-
rados que contienen exotoxinas
continúan sometidos a pruebas.

Valencia, 12 de enero de 1976
Del núm. 12.75 de "Protección

de las Plantas". Moscú.
Traducción: Luis de la PUERTA

CASTELLO,
Doctor Ingeniero Agrónomo

ALI CANTE

EXPORTACION DE CEBADA
A RUSIA

Para cargar y transportar algu-
nos de los volúmenes de la ope-
ración de exportación de cebada
española a Rusia han estado Ile-
gando buques de esa nacionalidad
a este puerto. EI primero en ha-
cerlo ha sido el "Krasnaya Gorka",
que cargó 5.500 toneladas de ce-
bada. Igual cantidad cargarán los
buques rusos "Alapayeskles" y
"Prauda".

FUE BIEN LA CAMPAÑA
DE LA ALCACHOFA

AI final, la campaña de la alca-
chofa de la Vega Baja del Segu-

ra, pero principalmente de Almo-
radí, resultó brillante. Se exportó
-no como otras veces a Fran-
cia- y se vendió muy bien en los
mercados españoles el producto.
Y se sigue vendiendo.

LA ÑORA, DESCONOCIDA EN
MUCHAS CAPITALES

La ñora es un pimiento rojo, pe-
queño y redondo que se cultiva
abundantemente en el campo ali-
cantino y murciano. La ñora, que
habitualmente se vende seca, se
utiliza en la preparación del "so-
parEt alicantí", plato típico popu-
lar alicantino a base de huevo fri-
to, morcilla de cebolla, sardina de
bota, habas fritas, ajos tiernos, etc.
Y todo ello regado con buen vino
de la huerta.

CASI SESENTA Y OCHO MIL
EMPRESARICS AGRICOLAS
HAY EN ESTA PROVINCIA

En nuestra provincia existen
^7.741 empresarios agrícolas, de
los cuales, 3.465 son menores de
treinta y cinco años; 28.162 tienen
entre treinta y cinco y cincuenta y
cuatro años; 16.728 entre cincuen-
ta y cinco y sesenta y cuatro años,
y 19.386 tienen más de sesenta y
cinco años. De este grupo de em-
presarios agrícolas, 23.115 tienen
como principal ocupación la acti-
vidad del campo, mientras que
44.62fi tienen alguna otra ocu?a-
ción además de la agraria.

EL TOTAL DE EXPLOTACIONES
AGRICOLAS DE LA PROVINCIA

EI total de las explotaciones
agrícolas de nuestra provincia es
de 69.^02, de las cuales, 432 son
explotaciones sin tierra. De las ex-
plotaciones con tierra, 12.421 son
explotaciones de distinta exten-
sión.

En 1972 había 422.218 hectá-
reas en explotación de propiedad,
11.471 en arrendamiento, 25.184
en aparcería y 2.818 en otros re-
gímenes.

Emilio CHIPONT
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revista técnica de CAZA y TIRO^
ficllcue y corte cualquiera de los dos boletines

de suscripción que fíguran en esta págína y en-
víelos a IBERTIRO. Lagasca, 55. Madríd-1.

SUSCRIPTOR

1° Por 600 p^setas al año el suscrSptor recí-
birá puntualmente en su domicilio los doce
ejemplares previstos en cada anualidad, ínclu-
yendo los números especiales que se edíten.

SOCIO-SUSCRIPTOR

2 o Por I.000 pesetas al año, cada SOCIO-
SUSG'í^.IP'IbR, además de recibir la revista en
idénticas condiciones que el SUSCRIP'i^OR, ob-
tendrá desde el momento de formalizar la sus-
cripción un número de orden inamovible, que
será el que rija para los sorteos que Ilevaremos
a cabo p_riódicamente. Asimismo el SOCIO-
SUSGRIPTOR de IE^ERTIRO recibirá una infor-
mación especial y exhaustiva en su propio doml-
cilio de todas las materias inherentes a su
deporte preferído, tales como calendarios de
monterías, cacerías o tiradas de pichón y tíro
olímpico, acuerdos federativos, últimas noveda-
des técnicas y comerciales, modificaciones de
reglamentos, acuerdos gubernativos aparecídos
en el "B. O. E.", cambios de fechas de tiradas
y cuantas informaciones sean de utilidad al
cazador o al tírador. Adzmás, los SOCIOS-SUS-
CRIPTGRES de IBERTIFLO disfrutarán de la po-
sibílidad de participar en cacerías, monterfas,
tiradas de pichón y tiro olímpico, descuentos
en armerías y cuantas ventajas pueda log rar
nuestra revista para sus SOCIOS-SUSCRIP-
TORES.

Las suscripciones para el extranjero serán
recar^adas con los gastos de envío a cada país.

OFIG'iNA DE IEERTIRO: Lagasca, 55-4 ^. Ma=
drid-1. Teléfs. 225 93 56 y 225 50 Ol. Horas de
oficlna: De 8 a 3(lunes a viernes).

ItOLETIN DE SUSCRIPCION

Nu^nbre y apellidos ...........................

..........................................................

Dírección .............................................

Localidad ........................... D. P. ......

Provincia .................. Tel. ...............

Forma de Pago (1) ...........................

Fecha ..................................................

Firma del suscriptor,

SON: 600 PTAS,

(1) Indicar: ontra reembolso, glro
gostal o transferencia a la Cta. Cte.
n° O1-450.000-6 de la Agencia Urbana
de Velázquez, 51, del B.ANCO DE VIZ-
CAYA. MADRID-1.

Esta suscripcíón se consídera pro-
rrogada automáticamente en caso de
no r cibir contraorden por su parte.

BOLETIN
DE SOCIO-SUSCRIPTOR

Nombre y ape111dos ........................

.......................................................

Dirección .......................................

Localídad ..... ................ D, P. ......

Provin^ía .................. Tel. ............

Forma de pago ( 1 ) ........................

D^s-a recibir información de Ca-

za menor ^ Caza mayor [^ Tlro

olímpico [] Tiro de pichón ^

Fecha .............................................

Firma del Socio-Suscriptor

SON: 1.000 PTAS.

(1) Indícar: Contra reembolso,
giro postal o transferencla a la Cta.
G'te. núm. O1-450.000^-6 de la Agen-
cia Urbana de Velázquez, 51, del
BANCO DE VIZCAYA. MADRID-1.

Esta suscripcíón s^ consldera
prorrogada automátícamente en
caso de no recibir contraorden por
su parte.

ULIBARRI, S. A., AMPLIA SU PRODUCCION

A 16.000 TM ./ A Ñ O

Con motivo de haber sido autorizada la amplia-

ción de producción de 10.000 a 15.000 Tm./año

("B. O. E." de 26-XII-75), Ulibarri, S. A., es!^era

poder atender la mayor demanda de aceites lubri-

cantes de su marca. EI incremento de consumo

previsto es consecuencia de que los aceites lubri-

cantes regenerados o de segunda destilación son

un 15 por 15 más baratos que los de primera des-

tilación a igualdad de tipos y servicio de lubrica-

ción exigido a los mismos.

Hasta que surgió la crisis energética actual,

hubo excedentes de estcs aceites pese a su pro-

bada calidad y a ser muy utilizados en el mundo,

ncrmalmente producidos por yrandes compañías

oetrolíferas.

Con la citada ampliación se conseguirá un sus-

tancial ahorro de divisas para la economía nacio-

nal, mientras se elimina la contaminación que pro-

ducen los aceites usados en cauces de agua, pla-

yas, etc.

Utilizando tecnología propia, Ulibarri, S. A., for-

mula en su refinería de Arganda (Madrid), 43 tipos

diferentes de aceites lubricantes de automoción,

industriales y de proceso que son distribuidos por

CAMPSA a través de sus agentes mayoristas y

detallistas.
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^
AGRICULTURA estará

presente en ALIMENTARIA -76
y GRAPHISPACK , en Barcelona

• LA AGROINDUSTRIA, A DEBATE
• REUNION EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE

MADRID

• UN INTERROGANTE: ^HASTA DONDE LLEGA EL ACTO
AGRARlO?

Nuestra revista AGRICULTURA,
ccnsciente de la enorme importan-
cia que para el sector agrario tie-
nen los procesos industriales y de
distribución de los productos ali-
mentarics, organízó en la Cámara
de Comercio e Industria de Ma-
drid, en colaboración con los sec-
tcres de ALIMENTARIA-76, una

reunión en la cual, ante una au-
diencia muy numerosa, tanto de
técn.icos de organismos oficiales
com^ del sector privado industrial
y de la prensa, se puso sobre el
tapete de las discusiones los te-
mas de mayor interés relacionados
con la agroindustria de nuestro
país.

En la citada reunión, presidida
por don Fernando Ruiz García,
presidente de la Editorial Agrícola
Española, S. A., actuaron como
ponentes don Luis Ferrer Falcón,
subdirector general de I. M. O. P. A.
del Ministerio de Agricultura; don
Joaquín Gutiérrez Carreras, sub-
director general de Industrias Ali-

mentarias del Ministerio de Indus-
trias; don Miguel Escobar, vice-
;3 residente de Alimentaria-76, y
dcn Cristóbal de la Puerta, direc-
tcr de AGRICULTURA.

Los tres ccnferenciantes citados
En ^rimer lugar han prometido una
colaboración escrita para nuestro
próximo número de febrero, dedi-
cado con carácter preferencial al
tema de las industrias alimenta-
rizs, que será presentado, con
"stand" propio, en ALIMENTA-
PIA-76 y GRAPHISPACK, certa-

men ferial que tendrá lugar en
Bareslcna del 20 al 28 de marzo

próximo, en cuyos artículos enten-
demos que harán Ilegar a nuestros
IECtores sus opiniones oficiales
sobre los temas de sus competen-
cias respectivas.

Nuestro director expuso el com-
prcmiso adquirido por AGRICUL-
TURA de orestar una atención
cada vez mayor a estos temas de
la alimentación, entendiendo que
la "frontera de lo agrario" -según

frase del ministro de Agricultura-
ccmpromete a Ics agricultores y
► los sectores de la industria y de
!c^ servicios a una estrecha cola-
horación.

A este respecto cabe destacar,

cn el coloquio que siguió a la ex-

po^ición de Ics ponsntES, el inte-
rroga.nte que dejó manifestado

don Juan Jasé Sanz Jarque en

un intento de definir ^hasta dónde

Ilega EI acto agrario?

/-' GRICULTURA, al mismo tiem-

po que agradece la colaboración
recibida en esta reunión, se com-

place en invitar a sus amigos y

lectcres en general a una partici-

pación sincera y realista, tanta en

las páginas de nuestro próximo

número como en la celebración en

?arcelona de ALIMENTARIA - 76

junio a GRAPHISPACK, intentando

dESpertar de este modo, entre el

mundo agropecuario, un realista

interés pcr los temas de la alimen-

tación, sector al cual sirve como
productor de alimentos.
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INVESTIGACION AGRARIA
U NA NECESI DAD INSOS LAYA BLE

• Las investigaciones del maíz híbrido dieron
una tasa interna de retorno de! 37 por
100, y un 78 por 100 en avicultura

• EI consumidor, beneficiario indiscutible

• Griliches, Peterson y otros economistas,
pioneros en los estudios de rentabilidad
de la investigación agraria

Por Isabel DE FELIPE (*)
y Julián BRIZ (**)

La crisis tradicional que viene
sufriendo la humanidad en abaste-
cimiento de alimentos, agravada
en estos últimos años por causas
de diversos tipos, ha obligado a
replantear la política de muchos
países, tanto los Ilamados des-
arrollados como los en vías Ge
desarrollo.

Hay parcelas que han recibido
mayar atención, por cuanto supo-
ne si no la Fanacea universal, sí
una esperanza que amortigiie el
problema alimentario, una d^ ellas
es la investigación agraria.

Los resultados han sido en mu-
chos casos evidentes (por ejem-
plo, la Ilamada "Revolución ver-
de"), pero no hay que olvidar que
todo proceso investigador supone
un costo, por lo que en las cir-
cunstancias actuales, con una se-
ria limitación en los recursos, nos
obliga a plantearnos el tema des-
de un punto de vista de rentabili-
dad, en pura ciencia económica.
Hay otra serie de matices extra-
económicos de gran importancia,
pero que vamos a soslayar cen-
trándcnos en lo que supone el pro-

(') Licenciada en Ciencias Económi-
cas.

(") Doctor Ingeniero Agrónomo.

greso tecnológico y la inversión
como tal en el proceso investi-
gador.

Progreso tecnológico

La condición previa para anali-
zar este concepto es su definición
y el establecimiento de las normas
que nos permitan juzgar su actua-
ción, mediante una escala de va-
lores sobre las incidencias del
mismo.

Para Tinbergen hay progreso
tecnológico cuando son factibles
nuevas combinaciones de factores
productivos, a un menor costo que
las combinaciones ya existentes,
manteniéndose el nivel de precios
vigente. De hecho, el cambio tec-
nológico implica bien una reduc-
ción en el coste de los fa^tores
productivos para una producc^ón
predeterminada, bien un aumenio
de la producción manteniendo los
mismos imputs o ambos cascs si-
multáneamente.

Admitido el progeso tecnológi-
cc por alguno de los medios indi-
cados, hemos de considerar Ia ne-
cesidad de concretar y hacer;e
mesurable, a efectos de compara-
ción histórica a lo largo de diver-

sos períodos o el estudio d; ias
incidencias en la sociedad.

La misma naturaleza de ^ntan-
gibilidad, pero de vivencia Daipi-
tante, ha hecho que tradiclonal-
mente los resultados de la invesii-
gación agraria se hayan venido
expresando en términos muy ge-
nerales, como una mera descrio-
ción divulgadora del hecho, ase-
quible a la gran masa de público y
en la mayoría de las veces con fi-
nes persuasivos dentro de la po-
lítica coyuntural.

Esta fase primaria de evaluar el
progreso tecnológico es, como
puede suponerse, fácil de realizar
sin grandes desembolsos econó-
micos, pero carente de rigurosi-
dad científica. Se le puede criticar
desde muchos puntos de vista por
sus frases ambiguas, la falta de
una información útil que permita
una mejor localización de los re-
cursos, una excesiva emotividad
en ocasiones, etc. No hemos de ol-
vidar, sin embargo, que dado que
la investigación en este campo de-
pEnde en gran parte del soporte
financiero de los fondos públicos,
es aconsejable presentar la mejor
impresión pcsible y con ello dar
unas perspectivas favorables so-
bre las inversiones que se reali-
zan en el sector.

Indices de productividad

Recientemente se han desarro-
Ilado procedimientos más empíri-
cos, que de forma cuantitativa dan
una idea más exacta de los bene-
ficios que se derivan de la inves-
tigación agraria.

En este sentido tenemos los ín-
dices de productividad, que son
utilizados en las más diversas fa-
cetas. En la forma más elemental
se trata de medir la poductividad
parcial en el proceso productivo.
Para ello se compara el "output"
con un "input" elegido, atendien-
do a su importancia preponderan-
te en el proceso y que, a su vez,
sea posible expresarlo cuantitati-
vamente.

A título de ejemplo sirva apun-
tar que los "inputs" más cornún-
mente estimados han sido, en ge-
neral, el trabajo (expresado en ho-
ras anuales, mensuales, etc.), y,
en el caso de la ganadería, la ali-
mentación, que en determi^nadas
ocasiones Ilega a suponer del 70
al 80 por 100 de los gastos to-
tales.

Con una visián más amplia y
completa se han aplicado índices
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totales de productividad, entre los
cuales los más conocidos son
Laspeyres y Paasche, que relacio-
nan un índice de producción con
otro índice de los factores produc-
tivos empleados en el proceso.

EI índice de Laspeyres toma co-
mo año base de los precios referi-
dos, el primero del período, mien-
tras que el de Paasche lo hace
con el año más reciente.

Ahora bien, hemos de tener en
consideracián que el cambio en
los precios relativos de "inputs"
y"outputs" Ileva implícito un ses-
go en la estimación del progeso
tecnológico, sesgo que es por de-
fecto en el índice de Laspeyres y
por exceso en el de Paasche, que
son los límites del intervalo que
incluye el verdadero progreso tec-
nológico.

Otros estudios han intentado uti-
lizar como baremo de los benefi-
cios derivados de la investigación
agraria los recursos economiza-
dos en el proceso productivo. Den-
tro de esta línea de actuación te-
nemos a T. W. Schultz, que puede
considerarse el pionero en este
campo de análisis. En sus traba-
jos compara los costes e ingresos
en la i,nvestigación agraria hasta
1950, con los existentes hasta el
momento actual, Ilegando a la con-
clusión de que el valor de los
"inputs" ecanomizados crece de
forma más acelerada (en término►
zbsclutos) que la inversión en in-
vestigación y extensián agraria.

Autores como Griliches, de for-
ma más concreta, centra su estu-
dio sobre la pérdida en b2neficio
del consumidor que sufriría la so-
ciedad si se hiciera desapsre;;er
el maíz híbrido.

Investigaciones en maíz
hibrido y avicultura

La inversión en la investigac^ • n
sobre maíz híbrido en Estados
Unidos ofrece una tasa externa de
retorno a partir de 1955, de 743
por 100, es decir, cada dólar inver-
tido produjo unos beneficios del 5
por 100 anual, hasta 1955, y de
743 por 100 desde dicha fecha en
adelante. La tasa interna de retOr-
no en este caso es de 37 por 100,
considerando como tal el tip^ de
interés que hace el valor actual
de los costes acumulados igual zl
flujo de retornos descontados has-
ta el momento de referenci3 co^-
siderado.

Peterson ha estudiado la inver-
sión en la investigación avícola,
y utilizando un procedimiento simi-
lar al de Griliches, Ilega a conclu-
sionES que ofrecen una tasa inter-
na de retorno de 18 por 100.

No obstante, hemos de Ilamar
la atención que en el caso del
maíz híbrido el estudio de la ir^-
versión se aplicó sobre una rama
muy específica de investigación
que además co^nsiguió unos resu!-
tados que podríamos Ilamar es-
pectacul^ares. En el análisis de las
inversiones en investigación avíco-
la, se refiere a un campo más am-
plio de producción, lo que en par-
te exp!ica la notable dif^rencia en
la^ tasas internas de retorno.

Otro método utilizado en ocrtsio-
nes consiste en emplear una apro-
ximación de la función de produc-
ción, en la cual la invesiigació^ e^
considerada como una variabfe in-
dependiente, lo que permite í=sti-
mar la productividad marginal de
dicho factor, deducida m^atemáti-

camente a partir de la funcion
mencionada.

Investigación agraria:
Piedra angular del trasvase
campo-ciudad

Entre los diversos sistemas apli-
cados en la mediclón de la investi-
gacián en agricultura, los hay que
su idea básrca gira sobre el plan-
teamiento de que la investigacibn
agraria, al conseguir un aumento
de la productivid^ad, ha permitido
que los recursos humanos sean
transferidos de las zonas rurales a
las urbanas, con el consiguiente
impacto en el desarrollo.

i3ajo el esquema mencionado,
Tweeten y Hines han calculado el
valor de la renta nacional que Es-
tados Unidos habrían tenido en
1963 si la proporción de la pobla-
ci•n agraria urbana se hubiese
mantenido en los mismos nivales
desde 1910. Dichos autores Ilegan
a la conclusión de que la inciden-
cia en la renta nacional, cons^-
cuencia de este trasvase de recur-
sos, alcanza el valor de 71.000 mi-
Ilones de dólares. Teniendo en
cuenta el coste del progreso tec-
nológico, que incluye la I,abor pro-
pia de investigación, extensión
agraria, educación en áreas rura-
les, etc., la inversión da una tasa
interna de retorno del 10 por 100.

Una faceta peculiar en el análi-
sis de la inversión en investigación
agraria es que en general son más
indicativos los retornos marginales
que los retornos medios. Ello es
consecuencia de la estuctura in-
trínseca de la investigación, donde
se toman decisiones marginales, al
término de cada período, y se

PROXIMOS NUMEROS DE AGRICULTURA
1.-ALIMENTARIA 2.-LABOREO 3.-REGADIOS

AGRICULTURA quiere seguir estando presente en todas las
manifestaciones que interesan a nuestros agricultores y gana-
deros. Pero resulta que el sector agrario cada vez está más
obligado a acercarse, en sus conocimientos y actividades, a
los sectores de industrialización, comercialización, distribu-
ción y los servicios, en general, en un doble intento de

cooperar y participar.
Por esto que nuestro próximo número de febrero esté de-

dicado con preferencia a ALIMENTARiA-76, que se celebra
en Barcelona, del 20 al 29 de marzo, juntamente con GRA-
PHISPACK.

Dos siguientes ediciones posteriores de AGRICULTURA
tendrán presencia activa en Zaragoza. Una con et tema del
LABOREO, elegido este año ccmo "importante", de mecani-
zación en las actividades de la Asociación de Ingenieros
Agrónomos y del Ministerio de Agricultura en la FIMA-76.
Otra, con aspectos de actualidad de los REGA,DIOS de
ARAGON.

Esperamos que la temática elegida en esta ocasión interese

a nuestros lectores como otras veces. Creemos que, tanto

los temas como el esfuerzo, en este caso, de los amigos

que han organizado las referidas ferias y actividades de

Barcelona y Zaragoza merecen nuestra atención.
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plantea el dilema de continuar con
las directrices establecidas previa-
msnte c resulta más conveniente,
indagar horizontes diferentes.

Por el contrario, en proyectos
tales como obras hidráulicas, en
los cuales la decisión definitiva de
su realización ha de tomarse al
principio con escasas posibilida-
des de modificarlo posteriormente
én sus puntos esenciales, es de
mayor interés aplicar los retornos
medios, para el estudio de la in-
versión.

Repercusiones de la investigación
agraria en la sociedad de hoy dia:
agricultores y consumidores

A primera vista puede parecer
que el mundo rural recibe casi por
completo los frutos que emanan de
la investigación agraria.

Sin embargo, si nos detenemos
a considerar los aspectos econó-
micos del mercado de productos
agrarios, es sabido, por una parte,
la tradicional inelasticidad de la
demanda para los mismos. En la
oferta existe un^a competencia que
casi pudiésemos Ilamar perfecta,
lo que unido a un aumento de la
productividad, "ceteris paribus",
tiende a desplazar la oferta de tal
forma que Ileva consigo una caíd^a
en los precios agrarios y en los in-
gresos de los agricultores.

Por las peculiares característi-
cas competitivas del mercado
a.grzrio, cada productor puede con-
siderarse sin influencia en el pre-
cio de sus productos. Los prime-
ros agricultores en adoptar el
avance tecnológico consiguen re-
ducir sus costes de producción,
aumentando por consiguie^nte sus
ingresos marginales.

Anora bien, a medida que la
nueva técnica se va popularizan-
do, aumenta el flujo del producto
al mercado, lo que conduce a una
caida de los precios, y los agricul-
tores más ineficientes incurren en
pérdidas. Ello les obliga a aban-
donar el proceso productivo, lo
que restringe Ia oferta, los precios
suben nuevamente hasta cubrir los
costes de producción. En esta eta-
pa final puede decirse que el
avance tecnológico es transferido
de los agricultores a los consumi-
dores.

Fuede concretarse, pues, que
los agricultores son meros instru-
mentos que transmiten los bene-
ficios de la tecnología desde el in-
vestigador al consumidor.

Otra cansecuencia directa de la
investigación agraria cuyos frutos
están aún palpitantes es el au-
mento en la productividad en cier-
tos productos. Este fenómeno, co-
nocido bajo algunos aspectos co-
mo la revolución verde, ha cam-
biado por completo las perspecti-
vas de los países en desarrollo.

Como ejemplos podemos citar
Ias nuevas variedades de trigo en
MÉjico o de arroz en Filipinas. En
términos de valor nutritivo, los ac-
tuales alimentos están consiguien-
do una eficiencia notable en ^os
últimos años que permiten cubrir
las necesidades mínimas de la dle-
ta humana de forma más razona-
ble. Ello, sin embargo, no quiere
decir que la dieta actual sea ade-
cuada, pero se debe más a otros
factores como ignorancia, malos
hábitos o pobreza de los consu-
midores.

Se deduce, pues, la necesiaad
y conveniencia de continuar los
csfuerzos en la investigacibn agra-

ria. No obstante, es necesario te-
ner información adecuada acerca
de la distribución y efectos de los
posibles cambios tecnológicos con
objeto de maximizar los benefi-
cios de los recursos invertidos.

De otro lado no hay que olvidar
que el cambio tecnológico Ileva
consigo un coste social. La emi-
gración de la población rural a las
zonas urbanas aumenta la capaci-
dad productiva de ^la economía,
pero también supone un sacrificio
para una parte de la población y
otros gastos adicionales que no
hay que echar en olvido.

Todos los factores apuntados
han de tenerse en cuenta en el
momento de decidir la orientació^n
que h^a de darse a las inversiones
en investigación agraria.
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PUBLICACIONES DE F. RUEDA CASSINELLO
Acaba de aparecer el libro que, bajo el títula "EI hombre

sin futuro", ha escrito Francisco Rueda Cassinello, relacio-
nado con temas de ecología, la conserva^ción de la natura-
leza y los problemas y soluciones de aspectos de la vida del
hombre.

EI Iibro, al que dedicaremos en el próximo número la
correspondiente reseña bibliográfica, viene a aumentar la in-

cipiente colección que F. Rueda nos está ofreciendo en teñ^as
tanto de carácter agrario como filosófico y cultural.

Información o posible adquisición directa de sus publica-
ciones pueden dirigirse a:

Francisco RUEDA CASSINELLO
Maestro Padilla, 2,-9 °, L
A L M E R I A
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"Olivar intensivo", por José An-
tonio Martín Gallego. Prólogo
de José García Gutiérrez
(17 x 24 cm.), 68 páginas en
papel Couché, 33 fotografías,
6 figuras. Editorial Agrícola
Española, S. A., Madrid. Pre-
cio: 350 pesetas.

La olivicultura moderna, basa-
da en plantaciones densas o
con marcos estrechos populari-
zados bajo la denominación ge-
nérica de "piantaciones intensi-

vas", supone el intento de conseguir un nuevo olivar que pro-
duzca pronto y mucho, asegurando la debida rentabilidad.

La implantación de estos nuevos oiivares junto a considera-
ciones sobre la incidencia en la vida de estos árboles, de la
densidad de plantación y de las formas de condución de las
plantas, son destacadas y discutidas en esta original obra,
que se alinea en un digno esfuerzo con el futuro de nuestra
olivi•cultura.

Por otra parte, la publicación es una dedicatoria al trabajo
de un agrónomo especializado en el tema que, por trágico
accidente, no pudo ver realizado su deseo de resumir en un
libro el conocimiento actual y las perspectivas que, sobre todo
desde el punto de vista español, se tienen en relación a una
olivicultura moderna y progresiva.

L.![ SOJA

vez que como planta fijadora
canizable.

La soja (17 x 25 cm.); 185 págs.
32 fotografías en color. Cá-
mara Oficial Sindical Agraria.
Sevi•Ila, 1975.

La necesidad del cultivo de
la soja en España cada vez es
mayor a fin de limitar, en la
medida de lo posible, las impor-
taciones de haba, harina y acei-
te de soja, al mismo tiempo que
interesa en las alternativas de
las tierras de regadío, sobre to-
do en segunda cosecha, a la
de nitrógeno y fácilme^te me-

La pubVicación que reseñamos recopila Ios trabajos presen-
tados por los conferenciantes del primer cursillo que sobre
eI "Cultivo de la soja" se ce;ebró en Sevilla del 26 de febrero
al 1 de marzo de 1974, organizado por la C. O. S. A. sevillana,
en colaboración con el Mrinisterio de Agricultura.

Los referidos autores son los ingenieros señores Cejudo
Fernández, Borrero Fernández, Carmona Areades, Barahona
Barcina, Otero León, Caballero García Vinuesa, Promares Cano
y Puerta Romero.

Nuestra felcitación a los "servicios especiales" de la Unión
de Empresarios de Sevilla y al presidente de la Cámara, señor
Vázquez-Armero, por haber hecho posible, con esta publioa-
ción, que los interesantes datos e ideas, vertidas en el refe-
rido cursillo de Sevilla, puedan ser conocidas por los agricul-
tores españoles.

HOJAS DIVULGADO^RAS DEL MI!NISTERIO
DE AGRICULTURA

Núm. 15-65.HD (2 a edición): "Quiste hidatídico en el ganado
lanar", por Félix Talegón Heras, 16 págnas.

Núm. 13-75.HD: "Razas ovinas especializadas en la praducción
de carne", por Eduardo Baro Shakery, 12 páginas.

Núm. 14-75.HD: "Cobertura vegetal de taludes", por Mariano
Garcia Rollán, 16 páginas.

Núm. 15-75.HC: "Las dalias", por José Salmerón de Diego, en
color, 24 página•s.

Núm. 16-17-75.HD: "La lavanda y sus híbridos", por Antonio Az-
nar Enguidanos, en color, 16 páginas.

Núm. 18-75.HD: "EI cultfvo de ia datura metel", por Angel Ro-
dríguez del R^ncón y Juan L. Delgado Román, 12 páginas.

Núm. 19-75.HD: "Recolecclón mecanizada de la remolacha azu-
Carera", por Ramón Piqueras Granell, 15 páginas.

Núm. 20-75.HD: "La higuera", por Juan A. Ramos Moreno y Da-
niel Vázquez Mateo, 19 páginas.

Núm. 21-75.HD: "Honnigonado de calles en poblacioraes rura-
les", por Aiejandro Tomás Espinosa, 19 páginas.

Núm. 22-75.HD: "Multipiicación de la Gerbera", por Luis M. He-
rreros Delgado, 11 páginas.

Núms. 23-24-75.HD: "Crisantemos", por José Salmerón de Die-
go, 23 páginas.

FOLLETOS VARIOS
Hemos recibido varios folletos del Ministerio de Agricultura:

- "EI cuidado de las pezuñas".
-"Consejos para comprar una lavadora automática".
- "La educación del consumidor".
- "Velas de adorno".

Toda esta serie está dedicada a la familia rural, proporcionán-
dole una enseñanza y ayuda para utilizar mejor sus recursos.

PUBLICACIONES
Han pasado por nuestra editorial varias publicaciones de te-

mas y formatos variados.

-"Nuevo método de fertilización agrícola". Rafael García
del Caz. Sevilla, 1973.

-"Anuario de estadística agraria, 1974". Ministerio de ^Agri-
cultura.

- "R•ealizacianes, programa, agrupaciones de productores
agrarios". A. P. A.

EL VIÑEDO ESPAÑOL, por F.
Sanz Carnero. (24 X 17 cros.). 278
páginas. Ministerio de Agricultura.
1vIadrid, 1975.

Este trabajo se refiere funda-
n:entalmente al viñedo para vinifi-
cación, aunque en las provincias
en que tiene importancia el cultivo
para uva de mesa -Valencia, AI-
mería, Alicante, Málaga, Murcia,
Castellán y Badajoz- o pasa -Má-
laga y Alicante-, se incluye una
ligera exposición de su superficie,
producción y principales variedades
utilizadas.

Cada provincia se divid^ en zo-
nas vitícolas con las peculiares di-
ferencias existentes entre ellas,
ajustándose a la siguiente clasifi-
cación :

a) Zonas productoras de vinos
tígicos amparados con Denomina-
ción de Orig°n.
b) Zonas productoras de vinos

típicos no amparados con Denominación da Origen.
c) Zonas productoras de vinos típicos no detetminados.
d) Zonas restantes.
Las zonas vitivinícolas quedan reflejadas en mapas pro-

vincial^s, señalando en ellos los municipios de mayor impor-
tancia vitfcola.

De todas las zonas se realiza un estudio basado en el des-
arrollo de los siguientes puntos:

- Superfici^: Densidad de plantación. Variedades cultivadas.
- Producciones: Características de los vinos. Rentabilidad

del cultivo. Problemas que presenta el cultivo. Tendencia
sobre plantaciones. Coyuntura económica.

Felicitamos muy especialmente a nuestro amigo y colabo-
rador Paco Sanz Carnero, autor de esta importante 'obra.

AGRICULTURA - 75



EQUIPOS
AGRICOLAS

"ESMOCA", C A B I N A S
METALICAS PARA TRAC-
TORES. Apartado 26. Teléfo-
no 200. BINEFAR (Huesca).

CABINAS METALICAS
PARA TRACTORES "JOMO-
CA". Lérida, 61 BINEFAR
(Huesca).

IN VERN ADEROS

"GIRALDA", Prida-Hijos.
Roque Barcia, 2. Bda. Bella-
vista. Apartado 516. Teléfa-
nos 69 01 68 - 69 Ol 71. SE-
V ILLA-14.

MAQUINARIA
AGRICOLA

Molinos trituradares marti-
llos. Mezcladoras vertica^les.
DELFIN ZAPATER. Caudi-
llo, 31. LERIDA.

Cosechadora de algodón
BENPEARSON. Modela stan-
dard, dos hileras, rendimiento
medio, 0,4 Ha/hara. Servicio
de piezas de recambio y man-
tenimiznto. RIEGOS Y CO-
SECHAS, S. A. General Ga-
llegos, 1. Madrid-16.

PESTICIDAS

INDUSTRIAS A F R A S A,
Polígono Industrial Fuente
del Jano. Ciudad de Sevilla, 57
Paterna (Valencia). Insectici-
das, fungicidas, acaricidas,
herbicidas, abonos foliares, fi-
toharmonas, desinfectantes de
welo.

PROYECTOS

Francisco Moreno Sastre,
Dr. Ingeniero Agrónomo. Es-
pecialista en CONSTRUC-
OIONES RURALES. Proyea
tos y asesoramiento agrícola.
Alcalá, 152. Madrid-2.

FERIAGRO, S. A. Prayec-
[os agrícolas. Montajes de •rie-

go por aspersión. Nivelaciones.
Movimientos de tierras. Elec-
trificaciones agrícolas. Cons-
trucciones. Juan Sebastián
Elcano, 24, B. Sevilla.

"AGROESTUDIO", Direc-
ción de explotación agro-
pecuarias. Estudios. Valora-
ciones. Proyectos. Rafael Sal-
gado, 7. Madrid-16.

ESBOGA. Estudios y Pro-
yectos de Ingeniería, S: A.
Sección de Agronomía. Padre
Damián, 5. MAD^RID.

SEMILLAS

Forrajeras y pratenses, es-
pecialidad en alfalfa varie-
dad Aragón y San Isid^ro.
Pida info^rmación de pratenses
subvencionadas por Jefaturas
AgronómicaS. 690 hectáreas
de cultivos propias ZULUE-
TA. Teléfono 82 00 24. Apar-
tado 22. TUDELA (Navarra).

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas númeto
23. Especialidad semillas hor-
tícola^s. En vanguardia en el
empleo de híbridos. Apartado
21. Teléfonos 13 23 46 y
13 12 50. Telegramas "Semi-
Ilas", CA^LAHO^RRA (Lo-
groño).

SEMILLAS DE I30RTALI-
ZAS, Forrajes, Pratenses y
Flores. RAMON BATLLE
VERNIS, S. A. Plaza Pala-
cio, 3. Barcelona-3.

PRODUCTORES DE SE-
MILLA, S. A. PRODES.-
Maíces y Sorgos Híbridos -
TRUDAN - Cebadas, Avenas,
Remolacha, Azucarera y Fo-
rrajera, Hortícolas y Praten-
ses. Camino Viejo de Siman-
cas, s/n. Teléfono 23 48 00.
Valladolid.

CAPA ofrece a vsted las
snejores variedades de "PA-
TATA SELECCIONADA DE
SIEMBRA", precintada por
el Instituto Nacional pa^ra la
Producción de Semillas Se-

lectas. APARTADO NUME-
RO 50 TELEFONO 21 70 00.
VITORIA.

URIBER, S. A. PRODUC-
TORA D^E SEMILLAS ^nú-
mero 10. Hortícolas, legumi-
nosas, forrajeras y pratenses.
Predicadores, 10. Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

SERVICIO AGRICO^LA
COMERCIAL PICO. Produc-
tcres de semillas de cereales,
e^pecialmente cebada de va-
riedades de dos carreras, aptas
para malterías. Comercializa-
ción de semillas nacionales y
de importación de trigos,
maíces, sorgos, hortícodas, fo-
rrajeras, pratenses, semillas de
flores, bulbos de flores, pata-
tas de siembra. Damicilio:
Avda. Cataluña, 42. Teléfo-
no 29 25 O1. ZARAGOZA.

VIVERISTAS

VIVEROS VAL. Frutales,
variedades de gran produc-
ción, ornamentales y jardine-
ría. Teléfono 23. SABIÑAN
(Zaragoza).

VIVERO^S SINFOROSO
ACERETE JOVEN. Especia-
lidad en árboles frutales de
variedades selectas. SAB^IÑAN
(Zaragoza). Teléfs. 49 y 51.

VIVEROS CATALUÑA.
Arboles frutales, nuevas va-
riedades en me(ocotoneros,
nectarinas, almendros flora-
ción tardía y fresas. LERIDA
y BALAGUER. 5oliciten ca-
tálogos gratis.

VIVEROS J U A N SISO
CASALS de árboles frutales y
almendras de toda clase. San
Jaime, 4. LA BORDETA (Lé-
rida). Teléfono 20 19 98.

VIVEROS ARAGON. Nom-
bre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semilla^s. Fitosani-

tarios BAYER. Tel. 10. BI-
NEFAR (Huesca).

LIBROS

COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS AGRARIOS,
por Pedro Caldentey.

EL TRACTOR AGRICO-
LA, por Manuel Mingot.

RIEGO POR GOTEO, por
J. Negucroles y K. Uriú.

OLIVAR INTENSIVO, por
J. A. Martín Gallego.

MANUAL DE ELAIOTEC-
NIA, varios autores (en co-
laboración con FAO). Edito-
rial Agrícola Española, S. A.
Caballero de Gracia, 24. Ma-
drid. Tel. 221 16 33.

VARIOS

U N I O N TEKRITORIAL
DE COOPERATIVAS DEL
CAMPO. Ciudadela, 5. PAM-
PLONA. SERVICIOS CO-
OFERATIVOS: Fertilizantes y
productos agrícolas. Comer-
cialización de uva, vino, mos-
tos. Piensos compuestos "CA-
CECO".

LIBRERIA AGRICOLA.
Fundada en 1918; el más com-
pleto sur[ido de libros nacio-
nales y cxtranjeros. Fernan-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
419 13 79. Madrid-4.

Contra la Mixómatosis de]
conejo utilice Végonyor. Pe-
decil, contra el pedero de
ovejus. Viñoska, contra hela-
das de viñas y frutales. J.
Ortiz O és. TARDIENTA
(Huesca).

VENDO SEMENTALES
OVINOS RAZA ILE DE
FRANCE. OPORTUNIDAD.
Teléfono 891 00 88 (mañanas).
ARANJUEZ (Madrid).

PLANTA DE FRESAS. Dis-
^tintas va:ri^eda^d^es. Vend^emas
con lcs mejores precios, cali-
dad y rendimiento. Antanio
Millán. Mayar, 28. TOBED
(Zaragoza).
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