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Tr•as c^efinir los

censos y las

pt•oclucciones

ganaderas de la

región en la primera

parte (Mundo

C^zncuí^ero n° 169),

a continuaci6n se

descrihen los

diferentes modelos

de producción

sostenibles.
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La situación ganadera
c^e Extremaáura (y II )

Modelos de producción sostenibles

Los modelos de producción
ganadera sostenibles o sus-
tentables se identifican, gene-
ralmente, con los sistemas de
explotación de tipo extensivo
basados en el pastoreo racio-
nal de recursos pastables don-
de las disponibilidades de pas-
to se mantienen o incluso me-
joran con el tiempo, no se ge-
nera ningún impacto ambien-
tal negativo y se respeta es-
crupulosamente la biodiversi-
dad, el bienestar de los anima-

les y la calidad y seguridad ali-
mentaria de las producciones
animales, sin menoscabo de
ser modelos productivos ren-
tables, creadores de empleo y
mantenedores de la población
y del desarrollo rural.

Los modelos tradicionales
extensivos puros y los extensi-
vos mejorados del ecosistema
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de la Dehesa son ejemplos de
sustentabilidad o sostenibili-
dad ya que históricamcnte
han asegurado la viabilidad
socioeconómica a largo plaro
al satisfacer las necesidades
de las generaciones pret^ritas
y de la generación actual, de-
biendo ésta, por lo tanto, res-
petar las necesidades de las
generaciones vcnideras.

Los sistemas de producci^ín
animal ecológicos, emergen-
tes en el ámbito ganadero des-
de hacc algunos lustros como
consecuencia de la creciente
preocupación social por la
conservación del medio natu-
ral, el bienestar de los anima-
les y la seguridad alimentaria
de los productos animales,
constituyen un cjemplo extrc-
mo de modelos sostenibles, y
en este sentido la ganadería
ecológica en Extremadura ha
logrado cierto desarrollo con-
tando en la actualidad con Sy9
explotaciones (324 de ganado
vacuno, 235 de ovino, 14 de
caprino, 22 de porcino, 2 dc
aves y 2 de apicultura) (Dcl-
gado et a1.,2O03).

En las líneas siguicntcs va-
mos a describir algunos ejem-
plos de sistemas de produc-
ción animal sostenible, que
respeten las premisas indica-
das, referidos a las principales
espccies zootécnicas explota-
das cn Exlremadura.

Vacuno de carne

En lo yuc conciernc al ga-
nado vacuno de carnc un mo-
delo dc producci^ín sostcniblc
en Extremadura, y cn gencral
cn el ecosistcma de la Dehcsa,
respondcría, a nucslro juicio,
a los apartados siguicntes:
- Adopción dcl cruramicnto

industrial mcdiantc la utili-
zacibn dc vac< ►s aut^íctonas
de pec{ueño-mcdiano for-
mal0 ^ dC machoti dC ra7,<ls
dc marcada aptilud c^írnica
(Charolés, Limusín ,etc).

- ('oncentración dc paride-
ras _y montas desdc novicm-
bre a encro y dcsdc fchrcro
a ahril respcctivamcnte,
con el fin de hacer coincidir
la5 m^lXlmas 11CCCSld'<1dCti

nutritivas del rcbaño con
las m^íximas disponihilida-
des de recursos paslahlcs.

- Primera cubrici^ín dc las no-
villas a los dos ai^os dc edad
con toros autóclonos para
cvitar distocias al parlo.

- Diagn^ístico de gcstacicín
vctcrinario al final dcl pc-
riodo de monta y detccci^ín
de anomalías rcproducti-
vas en las vacas vacías. En
este sentido hay yue suhra-
yar yuc el control sanitario
de las reproductoras tienc
una espccial rclcvancia pa-
ra obtcncr tasas dc fertili-
dad elevadas, aspecto im-
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PV (kg) PM (kg) CG (vacas/ha) ^ Ik91 ^ Ik91 TD (vaca/año) Producc. ( kg^ha/año) EN (ufl ha/año) EE (kg^l1FL) INGR/ha (euros)
600 121,2 0,5 39 210 0,8 84 1.220 0,0688 354

550 113,6 0,533 35,7 203 0,8 86,5 1.235 0,0700 368

500 105,7 0,573 32,5 197 0,8 90,3 1.258 0,0717 387

450 97,7 0,62 29,25 190 0,8 94,2 1.284 0,0734 408

PV = peso de la vaca; PM = peso metabólico = PV 0,75 ; CG = carga ganadera; PTN = peso del temero al nacimiento = 0,065. PV; P7D = peso del temero al destete; Producc. = kg de temero des[etado por ha y año;

EN = energía necesaria en unidades forrajeras leche/ha y año; EE = eficiencia alimenticia; INGR = ingresos. Fuente: Daza 120021.

portante que, desgraciada-
mcnte, suele ser poco con-
siderado por los ganaderos.
Destete de los terneros en
junio con 5-7 meses de edad
y 200-250 kg de peso vivo.
Cargas ganaderas com-
prendidas entre 0,25 y 0,6
vacas por hectárea, según
disponibilidades de pasto
de las Fincas.
Suplementación dc las va-
cas desde octubre a febrero
(final de gcstación y princi-
pios de lactación) en cuan-
tía variable según año (con-
dición corporal de las vacas
en septiembre, disponibili-
dades de pasto en otoño).
Durante cl verano (julio-
septiembre), si las vacas al
final de la primavera han al-
canzado una condición cor-
poral elevada (3,5-4 puntos
de la escala de Lowman et
al., 1976) se puede permitir
quc las reproductoras pier-
dan un punto de condición
corporal, lo que equivale
aproximadamente a 100 kg
de peso vivo, y como conse-
cucncia suprimir la suple-
mcntación alimenticia du-
rante esta estación que
coincide con los tres meses
centrales de la gestación.
Cebo de terneros con paja y
concentrados hasta pesos
finales de 500-550 kg ( i00
kg de canal) de los machos y
40U kg de las hembras (230
kg de canal). Entre 220 y
550 kg es factible obtener
ganancias medias diarias
próximas a l,5 kg c índices
de transformación del pien-
so entre 4,5 y 5,2 según tipo
genético del ternero.
La producción de añojos de
18-20 meses de edad (ani-
males de dos hierbas), bajo
sistemas que observen con-
centración de parideras en
otoño-invicrno, tendría es-
caso éxito comercial, de-
mandando adcmás el siste-
ma el mantenimiento de los
terneros con 400 kg de con-

centrado por cabeza desde
junio a octubre y un rema-
tado posterior con pienso
dc 40-60 días de duración,
para "blanquear" la canal,
después de finalizar la se-
gunda primavera, lo que
supondría un nuevo aporte
de concentrado próximo a
otros 400 kg por animal.

- La producción de ganado
vacuno de carne en el eco-
sistema de la Dehesa ofre-
ce, sin embargo, muchas va-
riantes en lo que respecta a
los puntos anteriores: ex-
plotación en pureza de las
razas autóctonas (Retinta,
Avileña, Morucha) o de
marcada aptitud cárnica
(Charolés, Limusín, etc),
utilización de vacas cruza-
das como madres, parideras
y montas continuas, paridc-
ras y montas concentradas
en seis meses (octubre-
marzo), venta de terneros
con &y meses de edad pre-
vio cobro de la prima comu-
nitaria de los machos, etc.
EI tipo genético, el tamaño

de la vaca y la programación
de parideras, por su incidencia
en los resultados económicos,
son aspectos fundamentales
que debe considerar el gana-
dero en las explotaciones ex-
tensivas de vacuno de carne
en el ecosistema de la Dchesa.
Así, según los datos aportados
en el cuadro V, las vacas de pe-
queño-mediano formato son
las que, teóricamente, logran
mayor eficiencia técnica y
económica en las explotacio-
nes extensivas, mientras que,

'ATr^i' ^,-r
^,,

Sistema

^ ^ ^
:^ ^

Fertilidad (%)

^ ^ ^
,:

: ^ ^ : ^ ^ :

Prolficidad (%) Fecundidad (%)
1 p/año Iprimavera) 82 101 83

1 p/año (otoño) 77 104 80

1 p/año (monta verano-otoño y reciclaje en primavera) 130 109 142

1 p/año Imonta primavera y reciclaje en otoño) 117 107 125

3 p /2 años 121 113 138

Monta continua 125 110 139

Fuente: González y Álvarez ( 19921.

^f^t ^,:^ ^:
,^ ^ ^ ^^ ^ ^ I.

Carga ganadera
(vacaslha)
0,2
0,25
0,33
0,50
o,so
1,0

Paridera corrtinua

(M6 en euros)
94,2

152,5

19s,s
210,2
197,0
92,2

Paridera concerrtrada
(MB en euros)

113,0

172,0

217,4

z33,7
222,0
123,5

(l) Se ha considerado el MB como la diferencia entre ingresos y costes por vaca excepro amortización de las

instalaciones e intereses. En paridera conónua la fertilidad es del 87% y el peso medio y precio medio del kg del

temero vendido son de 205 kg y 2,46 euros respectivamente. En la paridera concentrada las variables anteriores

son: 82%, 230 kg y 2,4 euros. Ambos tipos de parideras tienen las mismas subvenciones y la mortalidad de temeros

nacimiento-destete es del 3%. Fuente: Daza (ZO021^

como puede observarse en el
cuadro VI, con una programa-
ción de paridera concentrada
en otoño-principios de invier-
no se obtienen mayores már-
genes hrutos por vaca que con
parideras continuas cualquie-
ra que sea la carga ganadera
adoptada.

De los resultados del cua-
dro VI, que corresponden a
dehesas con produeciones
medias anuales de pasto en
torno a 900 UFL (unidades
forrajeras leche) por hectá-
rea, puede inferirse que, para
ambos tipos de programación
de paridera, a medida que au-
menta la carga ganadera el
margen bruto por vaca pre-
sente se incrementa hasta un
valor de O,S vacas tipo por
hectárea disminuyendo des-
pués para sucesivos aumentos
de la carga como consecuen-
cia del incremento del coste
de alimentación suplementa-
ria del rebaño que, para valo-
res elevados de la carga gana-
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dera, es necesario aplicar con
el fin de no generar sobrepas-
toreo y erosión del suelo (mo-
delos sostenibles).

Ganado ovino

EI cruzamiento
industrial es una
alternativa
interesante en
el ganadovacuno

En ovino los modelos de
producción están basados en:
- La utilización de razas au-

tóctonas de pequeño for-
mato (Merina, Entrefina,
Talaverana, Castellana)
muy adaptadas al medio
donde se desenvuelven. Se
trata de reproductoras de
40-50 kg de peso vivo que
en áreas semiáridas satisfa-
cen con relativa facilidad
sus necesidades de mante-
nimiento en pastoreo fren-
te a ovejas de mayor tama-
ño más exigentes en suple-
mentación alimenticia.

- Adopción de cargas gana-
deras muy variables según
comarca, disponibilidades
forrajeras y suplementa-
ción alimenticia. En Extre-
madura, con una carga me-
dia regional de 1,85 ove-
jas/ha fluctúan entre 0,71
en Valencia de Alcántara y
4,25, 4,65 y 5,5 ovejas/ha en
Castuera, Azuaga y Puebla
de Alcocer respectivamen-
te (López Gallego, 2003).

- Esquemas reproductivos
muy dispares en calendario
y grado de intensificación,
aunque, en general, buscan
el solape de las máximas ne-
cesidades del rebaño con las
máximas disponibilidades
de recursos pastables (míni-
ma suplementación). En el
cuadro VII aparecen refle-
jados los resultados experi-
mentales obtenidos bajo di-
versos sistemas de repro-
ducción aplicados a ovejas
de raza Merina en Extrema-
dura (González y Álvarez,
1992). Como puede obser-

varse los sistemas quc oh-
servan montas en verano y
otoño (fotoperiodo decre-
ciente favorable) logran ta-
sas de fertilidad superiores
a los que planifican cubri-
ciones en primavera (foto-
periodo creciente desfa-
vorable). Los aceptables re-
sultados reproductivos que
se logran en los sistemas
que incluyen montas de re-
ciclaje se explican por yue,
en definitiva, son modelos
reproductivos que tienden a
tres partos en dos años. Para
mejorar la fertilidad y proli-
ficidad derivadas de las
montas de primavera puede
adoptarse la estrategia de
usar tratamientos hormo-
nales (esponjas vaginales,
melatonina, etc), aunque
comporte un coste adicio-
nal por oveja de 4-5 euros.
La alternativa productiva
del ordeño tiene interés
económico en las explota-
ciones ovinas de Extrema-
dura dado el elevado pre-
cio de la leche de oveja y el
gran predicamento social
que tienen los quesos con
Denominación de Origen
Queso de la Serena y"I'orta
del Casar, aunyue un factor
limitante al respecto lo
constituye las bajas dispo-
nibilidades de mano de
obra para el ordeño, sobre
todo en la comarca de Cá-
ceres. En un estudio de Ló-
pez Gallego (1995), realiza-
do en la comarca de la Sere-
na, se demostró que las ex-
plotaciones ovinas que or-
deñaban obtenían un mar-
gen bruto por oveja y año
de un 60% superior que las
que no ordeñaban (S.S81 vs
3.490 pta). El efecto del sis-
tema de reproducción, con
alternativa de ordeño fren-
te a no ordeño, sohre la

^^•^ ^^ ^ :^ ^ i
^^A^ ^ ^ :

Sistemas de reproducción Producciones Sup^emetrtación (kglha)
Kg de cordero/ha Leche (kglha) Nota de CC Concentrado (Ov+ Cord) Neno (Oveja)

Parto anual en enero sin ordeño 138 ° - 3,22 ° 200° -

Parto anual en enero con ordeño 136° 128° 2,94" 310° -

3 partos en 2 años
( ene., may. y sept) sin ordeño 192° 21011 b 300e 71°

3 partos en 2 años lene., may. y sept)

con ordeño (primavera y otoño) 185 ° 170' 2,13 ` 365` 71°

Por columnas medias con dis6ntos superíndices difieren PN,05. (1) Ovejas merinas en pasto fertilizado con superfosfaro de cal al 18% a una cerga ganadera de 4 ovejas/ha.

fuente: López Gallego et al ( 19981.

productividad y las nccesi-
dadcs de alimcntación su-
plementaria puede estu-
diarse en el cuadro V111.
Segíln los datos aportados
la introducción del ordcño
tanto en el sistema de un
parto al año como en el dc
tres partos en dos años nu
tiene efectos cstadística-
mente significativos sohre
la producción de carne por
hectárea aunque en ambos
modclos reproduclivos el
ordeño se traducc en un au-
mento significativo dc la
suplcmcntación dcl rehaño
y en mayores p^rdidas de
reservas corporales de las
reproductoras.

- Fórmulas dc cría y cchu dc
corderos ligadas al sistcma
de reproducción clegido.
Así, bajo csquemas rcpro-
ductivos de un parlo al añu
sin ordeño la cría y reho dc
los corderos a hierha pare-
ce la solución más rrco-
mendahle a pesar de la de-
valuación comercial dc los
corderos de pasto (canales
rojas y piel agujcreada),
mientras quc cuando sc in-
troduce el ordeño y/o se in-
tensifica la reproduccicín el
ceho de los corderos en
aprisco, con paja y concen-
trados, es la altcrnativa más
frecuentementc clegida
por los ganadcros como
consecucncia de la inexora-
hle neccsidad de adclantar
la edad al deslete. Un ejem-
plo dc la variacicín de la
productividad pondcral
por oveja y año según sistc-
ma de reproduccicín y mo-
delo de cría-ceho de corde-
ros se expone en cl cuadru
IX. Las conclusiones que sc
OhIICIIen SOn:

- La produclividad ponderal
por oveja y año aumenta en
torno a un 50`%^ cuando sc
in[ensifica la reproducción
al pasar de una planifica-
ción reproductiva dc un
parto al año a tres partos
cada dos años.

- El ordeño no disminuye
significativamente los kg
de cordcro producidos por
oveja y año bajo cl sistema
de un parto al año, y tal va-
riable se reduce, bajo cl
modelo de tres partos por
oveja en dos años, sólo
cuando el sistcma dc pro-
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duccicín no observa una
mcjora de las disponibili-
dades forrajeras de la finca.
El destete temprano, liga-
do al ordeño y al cebo de
corderos en aprisco incre-
menta el consumo de pien-
so por cordero en 10-15 kg
respecto al cebo de corde-
ros en pastoreo.

Ganado caprino

Los sistemas extensivos y
semiextensivos sostenibles de
producción de ganado capri-
no utilizan razas autóctonas
(Serrana, Verata, Retinta Ex-
tremeña) de bajo-mediano
potcncial lácteo dirigidos ha-
cia la producción de carne con
ordcño coyuntural de prima-
vera (modelos extensivos) o
hacia la producción de leche-
carne (sistema semiextensivo
dc la raza Verata) adoptando
sistemas estantes, [rastermi-
nantes e, incluso, trashuman-
tes de explotación.

Los modelos semiextensi-
vos, basados en una planifica-
cicín reproductiva de un parto

^r•^ ^^ ^ ^:^ ^^ ^: ^: ,^
:^ ^^ ^ ^ ^ ^. ^: ^ ^: ^^

Sistema reproductivo/
Mejora disponibilidades fortajeras
Parto anual en enero
Idem (apoyo de cultivos forrajeros)

Idem (ordeño sin cuhivos forrajerosl

Idem (ordeño + cuhivos forrajeros)

1,5 p/año (enero, mayo y septiembre)

Idem (apoyo de cumvos forrajeros)

Idem (ordeño sin cultivos forrajeros)

Idem (ordeño + cultivos forrajeros)

Tipo de cría-cebo de corderos

Lactancia

Completa

Completa

45 días

45 días

Completa

Completa

< 45 días

< 45 días

Cebo

Pasto

Forraje

Aprisco

Aprisco

Pasto

Forraje

Aprisco

Aprisco

Kg de cord. de
105 días/ov/año

31,8 °

32,3 °

30,1 °

29,s °

45,0 °

52,9 `

44,4 6
^^e

Kg de pienso%ordero

20,4

n,^
34,t
34,1

29,2

2s,^
39,5

39,3

Medias con distintos superíndices difieren P<0,05. Fuente: López Gallego et al (19981.

al año con monta principal en
primavera y otra monta de re-
ciclaje en otoño (destinada a
las cabritas de reposición y las
cabras adultas que quedaron
vacías en primavera), partos
de otoño, venta de cabritos le-
chales en Navidad y ordeño,
manual o mecánico, durante el
invierno y primavera, logran
productividades próximas a
200 litros de leche ordeñada y
0,9-1 cabrito lechal por cabra
productiva presente y año. La
demanda energética de este
tipo de modelo asciende a 0,5-
0,75 hcctáreas de pasto más

160-180 kg de concentrado y
90-100 kg de alimentos volu-
minosos por cabra y año.

A tenor de los datos ante-
riores, la rentabilidad de las
explotaciones caprinas se-
miextensivas es indudable,
aunque tal actividad, en el
contexto ganadero extreme-
ño, no está exenta de proble-
mas (polítiea de arrendamien-
tos, disponibilidad de infraes-
trutura, tamaño bajo de explo-
tación, mano de obra para el
ordeño, escaso grado de aso-
ciacionismo ganadero, etc)
que pueden incidir negativa-

^ WEDA - España
Empresa especializada en instalaciones de alimentación líquida
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EI esquema
de tres partos en dos
añoscon ordeño
resulta muy
conveniente para el
ganado ovino

mente en la continuidad de las
explotaciones y, como conse-
cuencia, en los extraordina-
rios servicios medioambienta-
les que presta esta especie al
ecosistema de la Dehesa.

Ganado porcino Ibérico

El segmento productivo de
la montanera, inherente a la
explotación del cerdo Ibérico,
constituye otro ejemplo de
producción sostenible en la
Dehesa. Un cerdo Ibérico de
bellota con una reposición en
montanera de cinco arrobas
(57,5 kg) requiere un aporte
de 7(l0 kg de fruto y de unos
400 kg de hierba de otoño-in-
vierno, lo que se traduce, con-
siderando una producción
media anual de bellota por ár-
bol de 14 kg y una densidad

media de 30 árboles por hec-
tárea, en una carga ganadera
de 0,6 cerdos/ha. Según estos
datos si Extremadura cuenta
con casi un millón de hectáre-
as de encinar (H50.000 ha) y
alcornocal (150.000 ha), pero
una parte considerable de
esta superficie es infrautiliza-
da por el ccrdo I bérico o apro-
vechada por otras especies
animales, la producción de
animales de bellota, de extra-
ordinaria calidad, está muy li-
mitada en la región extreme-
ña, por lo que los ganaderos
de Ibérico recurren a otras
fórmulas de acabado de los
animales: reposiciones más
bajas en montanera (2-3 arro-
bas), cerdos de recebo (bello-
ta + pienso) y cerdos cebados
con pienso en estabulación.

Conclusiones

No cabe duda que Extrema-
dura tiene un destacado papel

en el escenario de la ganadería
extensiva española, aunquc,
desafortunadamente, no pudo
sumarse al desarrollo nacional
de la ganadcría industrial,
acontecido en la segunda mi-
tad del siglo pasado, al no con-
tar, en aquel tiempo, con gana-
deros capitalizados, infraes-
tructuras de matanza y faena-
do y con una red adecuada de
comunicaciones que permitie-
ra, en poco tiempo, expender
los productos en los grandcs
centros de consumo.

También es indudable que
los sistemas de producción ga-
nadera de corte extensivo en
Extremadura siguen siendo
aceptablenlente sostenibles,
aunque la ganadería extreme-
ña continúa perdiendo sus-
tanciales valores añadidos a
favor de otras CC.AA. espa-
ñolas al no disponer, todavía,
de suficientes centros de ma-
tanza, salas de despicce, me-
dios de transporte y agresivi-
dad comercial para colocar
los productos ganaderos en la
mesa de los consumidores.

De otra parte, son sorprcn-
dentes, al menos para los téc-
nicos de la producción animal,
algunos marcos legales limi-
tantes de la actividad ganade-
ra, en aras a proteger el medio
ambiente y a lograr una su-
puesta felicidad de sus habi-
tantes, en una región como
Extremadura con un nivel
medio mínimo nacional dc
convergencia, en términos dc
PIB, próximo al SH% dcl nivel
medio de la Unión Europea,
cuando el nivel medio español
se está aproximando al 90%^ y
algunas Comunidades Autó-
nomas del Estado, histórica-
mente apoyadas por la Admi-
nistración, han superado ya
con ereces a la media europea.

Desde el punto de vista de
las altcrnativas productivas
parece que, en ganado vacuno
de carne, la utilir.ación de ra-
zas autóctonas de pequeño-
mediano formato con toros
Charolés o Limusín bajo pari-
deras concentradas en otoño,
destete a finales de primavera
y posterior cebo de terneros
con paja y concentrados es la
solución más conveniente.

En ganado ovino, esquc-
mas reproductivos dc tres
partos en dos años, lotificando
el rebaño, con parideras cn

enero, mayo y septicmhrc,
dcstctcs tempranos a las cua-
tro semanas dcspués dcl par-
to, ordeño durantc 6O-7O días
postdcstctc v ccho dc cordc-
ros en aprisco permitcn ven-
der alrededor de 40-^15 litros
de leche y I,2 corderos ceha-
dos por ovcja y año.

En las explotaciones exten-
sivas y semiextensivas de ca-
prino son urgentcs las nlcjoras
infracstructuralcs, cl aumento
dcl tamaño dc explotación v la
potenciación del asociacionis-
mo ganadero con el fin de con-
servar esta actividad dc la yue
dcrivan productos dc cxtraor-
dinaria calidad y cstimahles
servicios medioambienlales.

En el ganado porcino Ibéri-
co, la cxplotación intcnsiva dc
los reproductores, (adoptando
cl manejo por lotes, destetcs
precoccs, programas sanita-
rios adecuados, ctc) comu si dc
cerdo hlanco sc tratara.junto a
la producción cxtcnsiva cn
pastorco dc los ccrdos durantc
los periodos de prcmontancra
v montanera, en la cuantía dc-
terminada por la superl'icie dc
cncinar y alcornocal disponi-
ble en cada caso, y el resto de
los animalcs cchados en cercas
o C11 eSlabUlaClón COn plcnSOs

de calidad, nus parccc la altcr-
nativa productiva económica-
mente más interesantc.

Los modclos tradicionalcs
de explotación dc reproductu-
res de la raza Ihérica, hasados
fundamcntalmcntc cn ul pas-
toreo, obticnen una mcnor
rentahilidad d^hido a la haja
productividad numérica que
sc consiguc por ccrda y año.

Los aprcciahlcs avances
técnicos v comcrcialcs acon-
tecidos en cl contcxto gan^ldc-
ro extremeño en los ú ltimos
años tienen que ser polencia-
dos en cl futuro. La formación
cmpresarial dc los ganadcros,
cl dcsarrollu dc las infracs-
tructuras industrial y comcr-
cial necesarias para la trans-
formación de los productos
ganadcros, cl auxilio Icgal,
técnico y cconómico dc 1^I Ad-
ministración y la ampliaci(ín
dcl Cooperativismo como vía
dc ohtcncicín de "inputs" y dc
canalizacicín comcrcial dc
^^outpuls" son aspcctos im-
portantes para la continuidad
dcl dcsarrollo dc la ganadcría
cxtremcña. •
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