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EDITORIALES

CAIV^BIO,S
EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

EI rec^iente reajuste del Gobier-
no se ha centrado en los Ministe-
rios principalmente responsabili-
zados de los asuntos económicos.

EI Ministerio de Agricultura, en-
cuadrado en la política económica
d^el país, también presenta nuevos
cuadros directivos que transcribi-
mos a continuación:

Ministro de Agricultura: Jaime LA-
MO DE ESPINOSA.

Subsecretario: José María MAR-
TIN OVIEDO.

Secretario General Técnico: José
Javier RODRIGUEZ ALCAIDE.

Director de ICONA: José LARA
ALEN.

Director General de Capacitación
y Extensión Agrarias: Gerardo
GARCIA FERNANDEZ.

No han sido relevados de sus
cargos los Directores Generales
del SENPA e IRYDA, respectiva-
mente, Claudio GANDARIAS y An-
tonio GIL-ALBERDI.

Fernando ABRIL y Jaime LAMO
en el equipo económico guberna-
menfal.

mía, y cuya tradición y compene-
tración con los problemas del
campo, son también notorios (re-
cordemos que fue Ministro de
Agricultura), puede darnos pie a
pensar que el momento es oportu-
^io para ayudar al sector agrario a
salir de la marginación en que se
encuentra.

Nuestras felicitaciones a estos
dos Ingenieros Agrónomos, de cu-
ya actividad en el Gabinete Minis-
terial se espera mucho, por moti-
vos de justicia político-social, por
su conocimiento del sector y por
el momento coyuntural tan crítico
en que acceden a sus puestos,
cual es la fijación de los precios
agrarios, en los que todo el país,
y los agricultores en especial, tie-
tienen fijadas sus esperanzas.

Director General de Producción
Agraria: José Luis GARCIA FE-
RRERO.

Director General de Industrias
Agrarias: José Antonio SAEZ
I LLOBRE.

Presidente del I. N. I. A.: Antonio
HERRERO ALCON.

EI nuevo ministro de Agricultu-
ra, don Jaime Lamo de Espinosa,
a pesar de su juventud, tiene ya
un amplio curriculum dentro de la
Administración y especialmente en
el sector agrario.

Catedrático de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agró-
nomos, desempeñó cargos en el
FORPPA como jefe del Gab^inete
del Presidente, en el Ministerio de
Industria como Director General
de Industrias Ilimentarias; Subse-
cretario del Ministerio de Agricul-
tura y más recientemente Subse-
cretario en la vicepresidencia de
Asuntos Políticos.

Su amplia experiencia, su estre-
cho contacto con el agro y sus re-
cientes manifestaciónes en pro de
una estrecha colaboración con los
protagonistas del mundo rural, son
piezas clave que permiten tener
unas fundadas esp^eranzas en la
eficacia de su labor al frente del
Ministerio.

Si a ello unimos la importante
noticia de que D. Fernando Abril
Martorell se ha hecho cargo de la
Vicepresidencia de Asuntos Eco-
nómicos y el Ministerio de Econo-
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AGRICULTURA
EN

ALIMENTARIA

EL CAMPO
DA DE COMER

Es propósito de AGRICULTURA,
y así lo vierre demostrando en sus
últimas ediciones, preocu^p a r s e
por todos los probtemas y temas
del entorno del campo.

Entendemos que el em,presario
d•el campo también tiene que es-
tar preocupado de innumerables
problemas que, aunque no siem-
pre de modo directo, le atañen a
su economía y desarrollo.

EI sector agrario no debe ser
sólo el que prod•uce, sino el que
alcanza cali^dades, rendimientos,
transf•ormaciones industriales o co-
merciales, etc. EI sector agrario
debe estar preocupado de las
cuestiones laborales y sociales
-las más penosas e importa•n-
tes- de las jUdiciales que te afec-
tan, de las tendencias mundiales,
de I^a alimentación, del hambre, et-
cétera.

Y en esta cadena de posibles
despreocupaciones, el hombre del
campo contempla con demasiada
frecuencia lo que se ofrece al con-
sumidor como alimentos nacidos
en su propia parceia y que casi
siempre desconoce en presenta-
ción, cali^dad, precio, etc.

Seria interesante que los pro-
ductores españotes de materia pri-

ma alimenticia -tanto agriculto-
res como ganaderos- se dieran
una vuelta por ALIMENTARIA de
Barcelona. Estamos seguros que
la sorpresa y el aprendizaje serían
de enormes efectos.

Por nuestra parte estuvimos pre-
sentes en la ALIMENTARIA de ha-
ce dos años y estamos en esta
edición ferial con una participa-
ción y presencia mucho m^ás ma-
nifiesta y colaboradora.

Pero como el número es apre-
tado de contenido no queremos
extendernos más en consideracio-
nes, aunque sea obiigado expre-
sar nuestro agradecimiento a los
técnicos y especialistas que han
colaborado en esta edición. Es
norma nuestra ofrecer, en la me-
dida de lo posible, la opinión di-
rectz de los expertos más repre-
sentativos en cada tema, los cua-
les responden con generosidad a
nuestra petición de colaboración.
Pero también es norma expresar-
les nuestro agradecimiento p^íbli-
camente, lo que hacemos una vez
más en esta ocasibn.

AI margen de este obltgado
agradecimiento nos daríamos por
satisfechos si el certamen ferial de
Barcelona fuera ca^paz de demos-
trar la importancia de nuestra
agricultura. No olvidemos, ahora
que tanto se habla de hambre a
nivel mundial, que es el campo
quien da de comer.

^ ^4

JORNADA

I NTERNAC I ONAL
D E

PREN SA

AG I^O •
ALI1ViENTAI^IA

EL CAMPO ESPAÑOI,
PRESENTE EN ALIMENTARIA

La exposición de los productos
alimentarios en esta feria de Bar-
celona tiene su punto de arranque
en el prapio campo donde son ob-
tenidos.

ALIMENTARIA es no sólo esca-
parate de ^a alimentación, sino de
la producción agraria, tanto en lo
que se refiere a productos brutos
(frutas, hortalizas...), o a eiabora-
dos a través del sector "agro-in-
dustrial", cuya importancia cuan-
titativa, puesta de manifiesto por
Jaime Pulgar en su libro "La reali-
dad industrial agraria española",
es poco conooida.

Por esto se celebra en ALIMEN-
TARIA una "jornada de prensa
Ĝgroalimentaria" en la que perio-
distas europeos y españoles po-
drán intercambiar opiniones y con-
templar la representatividad del
sector agrario en el de la alimen-
tación, pudiéndose así dar a co-
nocer la importancia deI campo
ante el consumidor y ante el país.

AGRICULTURA - 83
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La nueva John Deere 952 separación excelente, ya economía, capacidad y
une a su gran capacidad sea con una plataforma de rendimiento.
de trabajo una auténtica corte de 3 ó 3,75 m o con Pídale más detalles hoy
economía para un cabezal para maíz de mismo a su concesionario
explotaciones de tamaño cuatro hileras. John Deere.
mediano. Dispone de la EI operador disfruta de un
capacidad y anchura de asiento muy confortable
una cosechadora de -justo en el centro de la
cuatro sacapajas, con el plataforma- de una amplia
precio y costo operacional visibilidad y de dirección
de una de tres. Esta hidrostática. EI gran
anchura extra significa depósito de grano, con
mayor capacidad real, capacidad para 2180 kgs.,
incrementada por detalles queda entre el operador y
en su diseño y por la el motor, dejando el ruido y
potencia de su motor: un el calor bastante atrás al
John Deere, hallarse aislado de ellos.
turboalimentado, d^ 85 CV. Puertas de servicio, en los
63 kW. puntos claves, facilitan el
EI diámetro del cilindro mantenimiento.
trillador es de 610 mm. -el Crezca en capacidad con
mayor de todas las la nueva cosechadora 952
cosechadoras de su tipo- de cuatro sacapajas. Es un
con un cóncavo que lo nuevo logro John Deere,
abarca 104 grados. En el donde se reúnen
interior, la anchura se
mantiene constante desde
el embocador hasta los
sacapajas y cribas de
acción contrapuesta. Esto
significa capacidad extra
para pesadas cargas de
paja, y asegura una

,
%w I/ /!I



SOBRE
LA

N ECESI DAD
DE

REVISAR PERIODICAMENTE

Las esquemas de regulación de
preoios agrarios no deben ser
confundidos con la propia realidad
de los m-ercados agrarios, si^no
que deben ser contem,plados co-
mo el instrumento -una especie
de aparato estabilizador- de que
se vale Ia Adm^inistración ^para tra-
tar de controlar el m^ovimiento na-
tural de Ios precios en origen,
dentro de unos IFm^ites que resul-
ten razonabies para proteger tan-
to los ingres^os de los prod^uctores
como eP ^poder adquisitivo d^e los
consumidores.

LAS CAMPANAS

Por ello, aunque la realida•d de
los mercados está evolucio^nando
continuamente, y al agricultor y al
ganadero le va costando cada dfa
más obtener nuevas uni^dades de
producto, los esqu^emas de regu-
lación suelen establecerse para
cubrir ^perfodos suficientemente
amplios, de acuerdo con lo que
tradicionalmenfie vienen Ilamándo-
se carrrpañas de comercialización,
cuyo período interanua! suele ser
característ^ico de cada prodv^cto 0
de cada grupo de productos, ini-
ciándose normalmente en las si-
guientes fechas:

Carnes de vacuno y porcino: 1
de marzo.

Leche: 1 de m^arzo.
Avicultura: 1 ^de abril.
Cereabes y I^eguminosas: 1 de

junio.
Remolacha y caña azucareras:

1 de julio.
Girasol grano: 1 de agosto.
Maíz y arroz: 1 de septiembre.
Vino y alcohol: 1 de septiembre.
Algodón: 1 de octubre.
Aoeite de oliva: 1 de noviembre.

PRECIOS Y COSTES

Las nornras de regulación de
mercados agraríos suelen elabo-
rarse partiendo de la idea básica,
e^n.tre otras, ^de que el ,pn=cio per-
cibido ^por Ios agricuitores y ga-
naderos, durante la campaña de
comerci^alización de su producto,
ha de p^ermitirles obtener unos in-
gresos que retribuyan adecuada-
mente a los factores originarios de
producción -trabajo, ca^pital y
t^ierra- durante la previa cam^pa-
ña de producción. Pues4o que tra-
dicionalmente existe para cada
producto agrario regulado un de-
fierminado período interanual de
tiem^po entre dos sucesivas cam-
pañas de comercial^ización, se en-
tiende -por extensión- que las
c o r r e s pondientes campañas d^e
producción cubren también perío-
dos interanuales, y previos lóg^ica-
mente a los de comercialización.
Por consiguiente, los precios per-
cibidos duranbe una campaña de
comercialización deberían estar
determinados fundamentalm e n t e
por los n^iveles del coste d^e los
factores durante la previa campa-
ña d^e ^producción, recogiendo las
variaoiones que se hayan produ-
cido en aquellos costes durante
ésta, es ^decir, recogiendo las va-
riacion^es d^e castes producidas
dutante la campaña de com•ercia-
lización precedente, por coincidir
ésta con la ^de produoción. Así
pues, a la hora de fijar los precios
de regulación para una carTMpaña
de comercializaoión, parece acon-
sejable corregir los niveles de pre-
cios de la regu4ación de la cam-
paña de comercialización anterior
-qu^e se supone eran correctos
entonces, .por retribuir adecuada-
mente a los factores de produ.c-

cibn- mediante un coeficiente
que reflej^e, como minimo, aque-
Ilas variaciones de costes en los
factores de producción. Si con los
nuevos precios de camp^aña se
pretende, ad^em^ás, algún objetivo
politico, como, por ejemplo, ,dismi-
nuir vía precios la brecha que se-
para rentas agrarias y no agrarias,
o también reorientar m e d i a R t e
nuevas relacion^es de precios la
d^istribucián de producciones, es
claro que habría que aplicar otros
coeficientes complementarios a los
precios de regulación de la anfe-
rior campaña de comercialización.

FIJACION GLOBAL
DE PRECIOS

Por ot•ra parte, el proceso de
regulación basado en acumulacio-
nes interanuales "a posteriori" d^e
los incrementos de costos, que en
el caso de una fijación escalona-
^da y no giabal de las distintas
campañas agrarias de regu4ación
ha permitido ir recogiendo, tam-
bién escalonadamente vía precios,
las incidencias anuales registra-
das a lo Iargo de las p^revias cam-
p a ñ a s de producción, .presenta
cierta dificultad a la hora de en-
garzarlo con ^el nuevo sistema pro-
puesto de fijación global y simul-
tánea de todos los niveles de pre-
cios agrarios de regulaoián, toda
vez que se hace preciso, para la
mayoría de los productos, efectuar
estimaciones sobre la evol,ución
de costos de los factores p^roduc-
tivos .en períodos que oscilan des-
de las ^dos meses -productos ga-
naderos- hasta los onoe meses
-aceite de oliva- suponiendo
que los últimos datos estadfsticos
disponibles sobre la evolución del

86 - AGRICULTURA



OpIN10NE5

LOS PRECIOS AGRARIOS
Antonio FERNANDEZ Y GONZALEZ

costo de aquellos factores, pue-
c^an referirse a diciembre de 1977.

En resumen, resulta que los rni-
veles de precios de regulación van
siendo corregidos al inicio de ca-
da campaña de comercialización,
recogiendo las variacion^es del
costo de los factores durante la
campaña precedente. Otra cosa
es que, al mismo tiempo que se
comercializa la producción a unos
determinado^s precios, el proceso
productivo continúa sobre la base
de nuevos costos, que deberían
ser recogidos al inicio de Ia cam-
paña de comercialización siguien-
te. Pero como no todos los ciclos
productivos tienen las mismas ca-
racterísticas, conviene tener pre-
sente lo sigu^iente:

PRODUCCIONES GANADERAS
Y VEGETALES

a) Para las producciones ga-
naderas -especialmente las aví-
colas, Ieche y carne porcina- en
las que el ciclo productivo suele
presentar períodos de tiempo bi^en
inferiores al año, lo que se man-
tiene constante en los correspon-
dientes decretos de regulación de
campaña suelen ser los límites
superior e inferior de oscilación
de preoios de mercado, fijándose
también un precio indicativo entre
ambos. Y si tal banda de oscila-
ción está bien calculada, de no
producirse circunstancias excep-
cionales -que requerirán otro ti-
po de medidas- los precios rea-
les de mercado deberían moverse
dentro de aquella banda, próxi-
mos al nivel in^dicativo, a lo largo
del período de comercialización.
Por lo tanto, el precio percibido
por los productores puede absor-
ber, hasta una cierta medida, los

incrementos de coste de los fac-
tores de producción durante el pe-
ríodo anual establecido en la re-
gulación. Pero en la medida en
al final de este período la banda
de oscilación de precios haya
quedado superada por el proceso
inflacionista, será preciso estabfe-
cer nuevos 4ímites su^perior e in-
ferior para la campaña siguiente.

b) Fara las producciones ve-
getales objeto de regulación, cuyo
ciclo productivo, incluyendo el pe-
ríodo de preparación del terreno,
se asimila más fácilmente a los
períodos interanuales de las co-
rrespondien^tes campañas de pro-
ducción, no suele existir la banda
de oscilación de precios que se
fija para los productos ganaderos,
estableciéndose en cambio unos
niveles de precios minimos a per-
cibir por los productores que, sal-
vo el caso excepcional del trigo
-cuya producción se halla total-
mente intervenida por el SENPA-,
permiten la formación en el mer-
cado de niveles superio^res de pre-
cios, mediante el juego oferta-de-
manda, aunque siempre dentro de
los límites impuestos por las rela-
ciones de sustitución y por la pre-
sencia de los productos de im^por-
tación.

LAS RENTAS

Concretándonos a la propuesta
de precios agrarios de regulación
para las cam^pañas 1978-79, que
se halla actualmente en fase pre-
paratoria, con la participación de
organizaciones y sindicatos agra-
rios, cabe decir que el mandato
del Pacto de la Moncloa revela la
intención política expresa de que
no se incrementen más aún las
diferencias entre los niveles com-

parativos de renta del sector agra-
rio y de los demás sectores. Para
ello, es preciso estimar cuál es y
será la renta percibida por los
otros sectores, para calcular el ni-
vel deseabóe de incremento global
y ponderado de los ^precios agra-
rios durante la cam^paña de co-
mercialización 1978-79. Porque es
evidente que, aun^que no tadá la
renta agraria se obtiene vía pre-
cios, éstos son directamente de-
terminantes del nivel de los ingre-
sos del secrtor.

... SOBRE BASES ESTADISTICAS

Y como se trata de calcular ma-
croeconóm^icamente una diferen-
cia entre rentas de sectores, es
preciso recurrir a los datos esta-
dísticos disponibles correspon-
dientes a años natura/es, en vez
de a períodos interanua/es distin-
tos de éstos. La continuidad y re-
gularida^d en la aplicación de esrte
sistema es lo que permite a la co-
misión de la CEE ^proceder a ele-
var al Consejo de Ministros, a
principios de cada año natural, su
propuesta conjunta y simultánea
de precios agrarios para la si-
guiente campaña de comercializa-
ción; prapuesta que resulta basa-
da en el denominado método ob-
jetivo sobre datos obdenidos de
las explotaciones de la Red de In-
f o r m a c i ó n Contable Agraria
(RICA). Ef hecho de contar ya en
España con una Red Contable
Agraria ^inspira^da en los mismos
principios de la de la CEE perm^ite
anticioar que en los próximos años
la própuesta de fijación conjun4a
de los precios agrarios de regula-
ción podrá realizarse sobre unas
bases estadísticas más perfeccio-
nadas que las actuales.

AGRICULTURA - 87



LA CUESTION ALIMENTARIA
Aunque las estadísticas de al-

cance mundial hay que tomarlas
con todo género de reservas, en
términos muy escuetos, la situa-
ción alimentaria mundial se tradu-
ce en que un tercio de la pobla-
ción pasa hambre. Y pasar hambre
es algo muy diferente a tener ape-
tito; pasar hambre es consumir
menos calorías de las que se con-
sideran necesarias y obtenerlas
sin aplicar ningún criterio d^e ca-
lidad a los productos que las pro-
porcionan. A esta parte de la po-
blación hay que añadir la que, por
consumir entre 2.300 y 2.500 calo-
rías y menos de 25-30 gr. de pro-
teínas animales diarias, se consi-
dera como insuficientemente ali-
mentada, por lo que la población
mundial, con una dieta adecuada
es, en realidad, una minoría.

Sin embargo, Ios delegados de
los paises miem^bros de la FAO, en
la conferencia de este organismo
celebrada a finales del pasado
año, han observado con relativa
satisfacción que la situación ali-
mentaria mundial ha mejorado en
los dos últimos años. Pero, esto
no quiere decir que este gravísi-
mo problema haya entrado en vías
de solucián, pues mientras la po-
blacián crece a un ritmo del 2 por
100, la producción de alimentos
sólo Ilega a un 1,5 por 100 de in-
cremento anual. Es decir, la sim-
ple lógica de Ios números indica
que la situación será cada vez más
g rave.

Pero, y aquí el gran error de
Malthus, el avance del hombre, en
todos los campos, no se produce
de una manera continua, sino que
registra grandes saltos que rom-
pen bruscamente con la tendencia
observada entre cada dos de
ellos.

Así ocurre con la producción de
alimentos. Según Baade, ésta ha
aumentado su potencialidad en
cuatro momentos distintos. Prime-
ro, con el paso de una economía

basada en la caza y la recolec-
ción, a otra ganadera nómada.
Después, al fijarse las poblaciones
y aparecer la agricultura. EI paso
de esta agricultura primitiva a una
agricultura moderna, con mejores
técnicas de cultivo, semillas selec-
cionsdas, aplicación del af^onado
químico, etc., constituye el tercer
escalón. Por último, el avance
científico y técnico permite alcan-
zar un nuevo peldaño: el de la pro-
ducción de alimentos fuera de la
agricultura o de la pesca, como
fuentes tradicionales de éstos.

La observación de estas etapas,
en la produ•cción de alimentos, es
lo que permite contemplar, con un
mayor optimismo, la situación a
escala mundial. Ello sin pensar en
que, milagrosamente, aumentara la
solidaridad entre los humanos,
pues si pensamos que países des-
arrollados, como Estados Unidos,
tienen un consumo de granos del
orden de los novecientos kilogra-
mos "per capita", la mayor parte
usados como pienso, mientras que
los habitantes de países subdes-
arrollados, que los consumen di-
rectamente en su mayoría, sblo
Ilegan a los 180 kilogramos, es
evidente que una mejor distribu-
ción de los recursos contribuiría a
mejorar la situación a corto plazo.

Pero dejando a un lado las uto-
pías y volviendo a la realidad, las
diferencias de consumo reflejan
casi paralelamente el estado en
que se encuentra la producción de
alim•entos en los respectivos paí-
ses. La mayor parte de las regio-
nes de la tierra, que coincide con
las zonas del subdesarrollo, no
han hecho más que subir los dos
primeros peldaños del proceso de
producción, es decir, están en un
estado de agricultura primitiva con
bajísimos rend•imientos por unidad
de superficie. A su vez, la agricul-
tura moderna sólo se practica en
una cuarta parte de la tierra y la
industria alimentaria avanzada só-

lo tiene importancia en los países
más desarrollados.

En cualquier caso, la situación
no parece desesperada. Junto a
una moderación en las tasas de
crecimiento de la población y ade-
más de los avances en la obten-
ción de nuevas fuentes de alimen-
tos, los países subdesarrollados
pueden fácilmente aumentar su
producción, siempre que se les
proporcione la ayuda adecuada.
Pero aquí viene muy a pelo lo del
proverbio chino sobre que es una
ayuda más efectiva enseñar a pes-
car que regalar un pez.

En este ámbito, la FAO no pue-
de hacer más que poner parches,
pero también sabe poner el dedo
en la Ilaga. Dos ejemplos son re-
presentativos: si a través de su
cam;paña áe lucha contra las pér-
didas por malas candiciones de
almacenam^iento, se redujeran és-
tas a la mitad, la cantidad recupe-
rada equivaldría al 50 por 100 de
las necesidades de importación de
los pafses en vías de desarrollo,
con un ahorro de 7.500 millones
de dólares anuales en divisas. Por
su parte, estos pafses, según el di-
rector general de est^e organismo,
deberían dedicar más esfuerzos a
la agricultura y menos a la indus-
trialización a ultranza y sobre to-
do a los armamentos.

Estos comentarios nos vuelven
a Ibevar a un cierto pesimismo. EI
prob^lema de la alim•entación mun-
dial no se aborda de buena fe,
con deseos de solucionarlo efec-
tivamente. En él se entrerrrezclan
egoísmos inconfesables de gober-
nantes, la lucha por la influencia
política y la utilizacibn cada vez
más manifiesta del "food power",
todo lo cual, al ciudadano de a
pie, nos parece mefistofélico, ma-
quiavélico, malintencionado y di-
fícilmente asimilable y, desde lue-
go, sin justificación moral alguna.

J. L. M.
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A traves cle REL Ñ
pasa
n^ucha vicla

Las plantas y los animales
muchas veces sufren
los resultados de una mala
adecuación a la luz o a la
temperatura.

Las placas de Relón Agrícola
están científicamente
preparadas para eliminar estos
problemas.

Son permeables
principalmente a las radiaciones
de 600-750 milimicrones,
consideradas como las más

beneficiosas para flores
y plantas. Relón agrícola, que
deja entrar el calor pero
que impide que escape.

Otras ventajas

- Poder difusor
(supresión de sombras)

- Propiedades físicas
(resistencia a granizadas)

- Propiedades químicas
(resistencia a roedores,
abonos..)

R^^^^^ fabricado por RIO RODAN^O, S. A.
Distribuido por FAVISA Serrano. 26-

Duración
(mayor que cualquier placa)

Ahorro de estructura
(en espacios grandes)

Gastos de entretenimiento
(nulos).

En Agricultura los perfiles
que recomendamos son los de
mayor superficie plana, para
facilitar el paso uniforme de los
rayos solares y evitar
pérdida de calor.

TeL 2762900-MADRID-1 ^Galileo. 303-305 Tel. 321 89 50-BARCELONA-14
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LA
INDUSTRIA

ACRO •ALIIKENTARIA
ESPAÑOLA

«PERSPECTIVAS PARA UN FUTURO INMEDIATO»

Por José Luis GARCIA FERRERO

1. Orientaciones básicas

Un estudio del sector agroali-
mentario, el más importante en el
ámbito de la economía industrial
agraria, desde el punto de vista
cuantitativo, nos conduciría inevi-
tablemente a la exposición de las
principales magnitudes macroeco-
nómicas que le caracterizan. Con
ello no conseguiríamos otra cosa,
en el mejor de los casos, que re-
cordar al lector interesado en es-
tos temas el perfil y la posición
relativa de la agroindustria ali-
mentaria en relación con otros
sectores similares o diferente;s
datos bien conocidos que se pue-
den encontrar en las publicacio-
nes es.oecializadas en esta mate-
ria. ^

En razón a la consideración ex-
puesta, resulta a nuestro juicio
más interesante contemplar el
contexto de la industria agroali-
mentaria en una perspectiva que
nos parece más inédita, o mejor
dicho, menos divulgada, y, desde
luego, de mayor interés, si se tie-
nen en cuenta las vicisitudes so-
cioeconómicas por las que atra-
viesa nuestro país en el momen-
to actual.

La óptica de observación a
que antes nos referíamos no va a
tener otro propósito que el de de-
mostrar la potencialidad de la in-
dustria agroalimentaria para con-
tribuir a la resolución de los prin-
cipales problemas sociales y eco-

nómicos que en la actualidad
aquejan a nuestro país: el desem-
pleo, la desigualdad en el desarro-
Ilo regional, el desequilibrio de las
rentas del sector agrario en rela-
ción con las restantes actividades
económicas, la difícil situación de
nuestra balanza comercial agraria
y, sobre todo, la necesidad de do-
tar a los productos agrarios de
una mayor capacidad de penetra-
ción en el mercado.

Respecto al primer punto, el
desempleo, hay que señalar que
el sector agroalimentario se nos
ofrece con carácter general como
un colectivo de industrias ligeras
constituido por pequeñas y media-
nas empresas que gozan de una
gran facilidad para su instalación
a corto plazo y que, por otra par-
te, acusan un elevado grado de
utilización del factor trabajo, lo
que determina que su coeficiente
inversión/puestos de trabajo sea
de los más bajos de la economía
industrial. Dicho en otros térmi-
nos, su promoción como instru-
mento de lucha contra el paro a
corto y medio plazo resulta más
útil y ventajoso que el fomento de
otros sectores industriales menos
ágiles.

En lo que se refiere al papel de
la agroindustria en el d$sarrollo
regional, bien conocido es el be-
neficio impacto que la misma ejer-
ce en el medio rural, donde tiende
a ubicarse con preferencia al ur-

bano por su gran interdependen-
cia técnica, funcianal y económi-
ca con el sector de producción,
con efectos multiplicadores en el
orden social y económico, por
cuanto el resto de la industria en
general cuenta con un mayor gra-
do de libertad a la hora de plani-
ficar o decidir su localización, en
contraposición con otras activida-
des económicas, como la agricul-
tura o el turismo, que se encuen-
tran fuertemente supeditadas al
medio natural y a los factores eco-
lógicos que lo entornan. Todas es-
tas razones permiten valorar ob-
jetivamente la actividad industrial
agroalimentaria c o m o resorte a
utilizar en la consecución de un
desarrollo menos desequilibrado
del territorio nacional.

Siguiendo el esquema expositi-
vo que nos hemos trazado, pasa-
mos a hacer algunos comentarios
que permitan deducir el papel
de la agroindustria en el sector
campo.

Desde nuestro personal punto
de vista el gran reto que en la
hora presente tiene planteado el
agricultor, el ganadero o el pro-
ductor forestal es el incremento
de sus rentas em^presariales con
vistas a su justa nivelación con las
de las restantes actividades eco-
nómicas. A nadie se le oculta que
del logro de este empeño depende
la propia supervivencia de la em-
presa agraria. A esta finalidad.

90 - AGRICULTURA



empero, no basta tan sólo dismi-
nuir los costos de producción in-
crementando la productivídad de
las explotaciones, sino que, ade-
más, hay que ir pensando en ac-
tuar de forma decidida, de acuer-
do con otros planteamientos que
contribuyan a superar el marasmo
económico en que se halla sumi-
da la actividad productiva agra-
ri a.

Podría decirse al respecto que
ante el empresario agrario, se
ofrecen varias vías de acción, al-
ternativas y complementarias. Con
una perspectiva posibilista hay
que citar, en primer lugar, la in-
dustrialización y'o comercializa-
ción en común de productos agra-
rios; en segundo, el estableci-
miento de vínculos contractuales
entre productores, a nivel de ne-
gociación colectiva, e industriales,
y, por último, ha de considerarse
la posibilidad de participación del
capital del sector agrario en las
empresas industriales y comercia-
les, públicas o privadas ya cons-
tituidas. No cabe duda de que
cada uno de los tres caminos in-
dicados ofrece ventajas e incon-
venientes. En nuestra opinión, a
ninguno de ellos debe concedér-
sele carácter prevalente ni ser ex-
cluido, puesto que cualquiera de
ellos puede ser el más idóneo, de
acuerdo con las características del
sector y zona considerados.

De manera especial, hemos de
señalar respecto a la integración
de España en los mercados inter-
nacionales con vistas a la promo-
ción de exportaciones, que el mer-
cado internacional, cada día más
evolucionado, demanda de forma
crsciente productos industrializa-
dos y muy diversificados en las
mejores condiciones de presenta-
ción, calidad y precio, y, obvia-
mente, esta necesidad no puede
ser cubierta más que por la indus-
tria agroalimentaria.

Pero con independencia de que
se trate de concurrir al mercado
exierior o al interior los producto-
res agrarios han de pensar más
cada vez en los mercados, y ello
es evidente que exige que los pro-
ductos se presenten con el ade-
cuado grado de transformación.

"Producir para el mercado" es
mucho más que un slogan, y debe
ser la idea básica en la ordena-
ción de las producciones agra-
rias.

2. Asryectos tecnalógicos
específicos

Como en otros sectores, nuestra
industria agroalimentaira se des-
arrolla en base a una excesiva de-
pendenica exterior. EI ritmo de
nuestro desarrollo en los años pa-
sados ha motivado una gran pe-
netración de la tecnología de
otros países, lo que tiende a ge-
nerar una excesiva dependencia,
que debe limitarse a sus estrictas
necesidades.

Por el interés en un futuro inme-
diato entiendo que debe prestarse
gran atención en la industria agro-
alimentaria española a todo lo que
suponga contribución a la puesta
a punto de tecnologías específi-
cas de los productos agro-alimen-
tarios tradicionales, dotando así a
este sector de un instrumento de
prestigio y de mayor penetración
en mercados a veces fatigados
por la concurrencia de productos
sin personalidad.

Por fortuna, esta orientación de
nuestra industria agroalimentaria
hacia un mayor desarrollo tecno-
lógico sigue un proceso ascenden-
te y tiene un extraordinario futuro.

En la medida en que los pro-

Matriesa. La Coruña
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ductos agroalimentarios suponen
un aporte básico a la nutrición hu-
mana y, por tanto, a la calidad de
la vida del hombre, deben cuidar-
se especialmente los factores que
contribuyan a su mejor y más es-
pecífica calidad, lo que, por otra
parte, dota a los productos de una
mayor capacidad de penetración
comercial.

EI esfuerzo a realizar por la in-
dustria agroalimentaria española
en este campo exige la conjun-
ción armónica de las actuaciones
del sector productor agrario, jun-
to con las empresas privadas y
públicas relacionadas con la in-
dustrialización y la comercializa-
ción, labor hacia la que deben
centrarse todos los esfuerzos.

3. Accion^es oflcl^les

A pesar de que el capital priva-
do, nacional y extranjero, ha con-
tinuad^^ considerando favorables

las posibilidades de esta actividad
industrial, la Administración ha
procurado su promoción por di-
versos cauces. En esta línea se ha
de destacar la participación ma-
yoritaria del capital del I. N. I. en
algunas empresas (Lactaria Espa-
ñola y Carcesa, por vía de ejem-
plo) y, asimismo, la creación de
ENDIASA, Empresa Nacional para
el Desarrollo de la Industria Ali-
mentaria, entre cuyos objetivos se
prevé la coordinación de las acti-
vidades de las empresas que se
desenvuelven en el campo de la
alimentación, y la labor de com-
plementar y suplir a la iniciativa
privada, conducentes a la ordena-
ción y desarrollo de esta industria.

Con la misma finalidad se ha ve-
nido ampliando el grupo de las
actividades industriales alimenta-
rias calificadas como sector indus-
trial agrario de interés preferen-
te, se han establecido las Regla-
mentaciones Técnico-Sanitarias de
los más importantes sectores en
desarrollo del Código Alimentario
Español y, por último, muy recien-
temente, completando el abanico
de actuaciones en orden a la re-
gulación y fomento de la agroin-
dustria, se han dictado otras dis-
posiciones tendentes, de una par-
te, a evitar el excesivo intervencio-
nismo admini^trativo, liberalizando
con muy e^casas excepciones la
instalación de nuevas industrias o
sus morificaciones, y, de otra, en
el terreno de la promoción y fo-
mento industrial, a extender prác-
ticamente a todo el territorio na-
cional las ayudas financieras y
fiscales previstas en las zonas de
preferente localización industrial
agraria.

Se trata de contemplar la activi-
dad de industrialización de los
productos agrarios como una ac-
tividad complementaria de la pro-
ducción agraria, lo que obligs a
proteger la transformación en las
propias áreas de producción.

EI camino a recorrer es largo,
pero su interés es importante y es-
tamos seguros que esta orienta-
ción contribuirá eficazmente a
cambiar la posición del sector
agrario y del medio rural en nues-
tro país.
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SE IMPONE
EL PUJANTE
ESTILO DE

Hasta el punto
de que se instalan

en Europa.

Efectivamente, Suecia, Inglaterra,
Francia, Alemania, Italia y otros
países europeos cuentan ya con
los silos PRADO-BUTLER.

Es el resultado del modo de traba-
jar de Prado-Butler, un modo pro-
fesional, responsable y riguroso.

Porque, por Ilevar 12 años en el
mercado, con más de 2,7 millones
de tons. almacenadas en silos,
Prado-Butler conoce los proble-
mas que plantea el almacena-
miento.

Porque, el rigor téĜnicó con que estudia-
mos todas las circunstancias de cada
caso, ha logrado que aquí, en España, 3 de
cada 4 usuarios de silos metálicos pre-
fieran las instalaciones Prado-Butler.

^Es usted exigente?. Confíe sus proble-
mas de almacenamiento en silos al eficaz
estilo de una firma de prestigio.
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ALIIVIENTAI^IA
p "78

ENTREVISTA CON DON MIGUEL ESCOBAR

AGRICULTURA estará presente en ALIMENTARIA 78, a/ igual que
lo estuvo en 1976. Por esto, AGRICULTURA ha estado en Barcelona,
en contacto can los organizadores, a fin de pulsar el ambiente de la
Feria y conocer sus idea,s y objetivos.

Para saber lo que es ALIMENTARIA, y lo que pretende ser e/ futuro,

nadie mejor que su Director, D. Miguel ESCOBAR, que ya colaboró

con nosotros hace dos años, para solicitar sus opiniones, que traslada-

mos a nuestros lectores.

1.^Cuáles son los objetivos
fundamentales de A L I M E N T A-
RIA 78?

1. EI Salón Internacional de la
Alimentación, en su edición de
Alimentaria 78, se ha propuesto el
logro de una serie de objetivos
que informan la filosofía del pro-
pio Salón: en primer lugar, desea
convertirse en el punto de en-
cuentro natural entre la oferta y
la demanda del sector de la ali-
mentación, y a este fin básico or-
dena su acción para que en la edi-
ción de este año los expositores y
visitantes rentabilicen al máximo
sus encuentros, en su seno. En
este sentido, estimamos que el
Salón puede y debe ser un marco
idóneo que sirva de "puente" en-
tre Latinoamérica, países árabes y
africanos y Europa, tanto a efec-
tos de propici.ar sus relaciones
comerciales, como la transferen-
cia de tecnología de Europa a las
áreas citadas. En segundo térmi-
no, nos proponemos consolidar
nuestro carácter de Salón Interna-

cional y ratificar el honroso tercer
lugar (después de ANUGA y SIAL)
entre los Salones Internacionales
de nuestras característ;cas.

En definitiva, Alimentaria 78,
concebido bajo el slogan de "todo
para el industrial" y"todo para el
comerciante", tratará, en esta edi-
ción, de responder satisfactoria-
mente a estos propósitos, ya que
otro de nuestros objetivos es con-
solidar, asimismo, la naturaleza
profesional de nuestro Salón.

2.-^Cuál es su importancia res-
pecto a otras gran^des ferias (Na-
cionales o extranjeras)?

2. Como le decí^a, una de
nuestras preocupaciones principa-
les es consolidar la internacionali-
dad de nuestro salón. A este res-
pecto, debo destacar que se trata
de la segunda edición del Salón y
que, el aspecto internacional en I.a
primera se vio seriamente afecta-
do por las adversas vicisitudes po-
líticas que concurrieron en nues-
tro país, en las fechas de su pro-

Por MACARIO
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moción. Me refiero al bloqueo in-
ternacional consiguiente a las pe-
nas de muerte, en septiembre
d e 1975.

Ahora que las condiciones polí-
ticas en nuestro país, afortunada-
mente, son otras, la respuesta in-
ternacional está siendo franca-
mente importante. Sin embargo,
la labor de presentación en el ex-
terior es muy dura y competitiva.
No obstante, creo que estoy en
condiciones de afirmar que el Sa-
lón Internacional de Barcelona
ocupa ya un tercer y honroso
puesto en el ranking de salones
internacionales, de esta clase,
como le decía anteriormente. An-
tes están ANUGA y SIAL, que son
salones de una larga tradición en
el mundo, pues han celebrado
respectivamente 14 y 7 ediciones.

3.-En su as^ecto evolutivo,
^cómo com^araría ALIMENTARIA
76 con ALIMENTARIA 78?

3. Quizá fuera más propio
compararlo después del 14 de

abril, fecha de clausura del Sa-
lón, pero eso no obsta para que,
a dos meses vista de la segunda
edición del Salón, se pueda seña-
lar ya un crecimiento espectacu-
lar.

De 150.000 m.^ de superficie
ocupada en el 1976, hemos pasa-
do a 250.000 metros cuadrados.
De 2.112 expositores pasaremos a
2.550, de los que alrededor del 30
por 100 serán extranjeros. De cua-
tro pabellones extranjeros a 18,
hasta el momento, y así podría-
mos ir comparando todos esos
baremos "físicos" que de alguna
manera caracterizan a un Salón.

Sin embargo, a la hora de ha-
cer comparaciones entre A-76 y
A-78, no olvidaremos que A-76
tuvo un "handicap" que ustedes
no ignoran: el de tener que orga-
nizarse prácticamente en seis
meses.

A-78 ha evolucionado ante todo
y sobre todo en su política de
acercamiento a todos los países,
constituyéndose como puente en-

tre las ofertas de tecnología de
los países industrializados y de
primeras materias de aquellos
cuyo desarrollo está en expansión.
Por el momento, como le decía,
dieciocho pabellones oficiales de
ambas zonas se citarán en nues-
tro Salón, bajo los auspicios de
nuestro lema.

Y esta filosofía se perfila no só-
lo a nivel comercial, sino también,
por lo que hace referencia a las
I Jcrnadas Técnicas Internaciona-
Ees, que tendrán lugar durante la
celebración del Salón, ya que la
importancia que la transferencia
de tecnología posee en la actua-
lidad en el sector alimentario será
la característica común en ellas.

Así, desde el papel que juega la
tecnología en la integración y des-
arrollo de los sistemas agroali-
mentarios, la importancia de la
misma en el descubrimiento de
nuevas proteínas, pasando por su
aplicación a la distribución masiva
de comidas (catering) será trata-
da por los expertos de varios
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países que se citarán en Barcelo-
na durante esas fechas, para ex-
poner la situación actual y las
perspectivas de la industria ali-
mentaria desde el punto de vista
tecnológico.

4.-^CÓma ve usted la ALIMEN-
TARIA del año 2000?

4. A pesar de entrar en el
campo de la futurología, el Salón
ya tiene en elaboración un pian
de actuación a I^argo plazo que no
Ilega al año 2000, pero sí entra de
plano en la década de los noven-
ta. Aunque es pronto para entrar
en detalle sobre el particular, le
diré que Alimentaría se concibe
en dicho plan como un Salón de
Salones: es decir, la especializa-
ción sectorial habrá provocado
que bajo los auspicios de Alimen-
taria se promocionen certámenes
tal vez monográficos.

En este sentido, al ocupar ya en
la segund^a edición la totalidad del
recinto, nos hará, sin duda, re-
plantear nuestra política futura da-
do el espectacular crecimiento de
este Salón.

En definitiva, los responsables
del Salón nos hemos impuesto
desde el principio, como labor
esencial, recoger todas las suge-
rencias de los usuarios del mismo,
investigar todos los movimientos
mundia^les que surgen sobre téc-
nicas de certámenes y conocer en
profundidad la evolución de la
tecnología y consumo alimenta-
rios, para que el Salón sea, en
todo momento, un instrumento a
la vanguardia de las necesidades
del sector. Así pues, la evolución
del Salón, en definitiva, estará
condicionada por las circunstan-
cias objetívas a que me he refe-
rido.

5.-Respecto a otras regiones
españolas, distantes de Cataluña,
^qué representa y cuál es la inci-
dencia de ALIMENTARIA?

5. En primer lugar, debo ma-
nifestar que ia participación de
empresas expositoras del resto de
España en el primer certamen fue
mayoría en relación a las radica-
das en Cataluña, suceso lógico si
pensamos que a pesar de la po-
tencia de la industria alimentaria

catalana existe una importante
oferta de otras regiones que, des-
de Alimentaria puede proyectarse
hacia un mercado mayor. En este
sentido la relación de 3 a 1 da
ventaja a la presencia de empre-
sas de otras regiones con relación
a las catalanas.

Por otra parte, la asistencia de
visitantes profesionales de toda
España que se registró en 1976 y
que prevemos doblar en 1978, no
es más que la consecuencia de
una intensa campaña de promo-
ción del Salón por todos los pun-
tos del país. La Dirección Co-
mercial desde que se clausuró
Alimentaria 76 no ha cesado en
visitar los principales núcleos de
concentración industrial, para re-
unirse con empresas cuya partici-
peción en el Salón encontramos
necesaria. Asimismo, para los visi-
tantes, hemos diseñado un ambi-
cioso plan de viajes asequible a
todas las economías, para que
ningún industrial o comerciante de
España deje de visitarnos.

6.-Un tema de fondo: agricuftu-
ra y alimentación. ^Cómo contem-
pla su enlace? ^^ué significa ALI-
MENTARIA para el sector produc-
tor agrario?

6. En línea con lo anteriormen-
te expuesto, la integración entre
la agricultura y I,a alimentación
tiene que ser un objetivo común a
alcanzar por los protagonistas de
ambas partes. EI término agroali-
mentario ya está aceptado por los
países del Mercado Común y, me-
todológicamente hablando, tam-
bién las magnitudes macroeconó-
micas empiezan a denominarse
bajo et concepto de agroalimenta-
rio. EI Salón es consciente de la
necesidad de ese movimiento in-
tegrador, conocedor del deseo de

productores agrarios y empresas
de transformación de poseer un
propio y común marco institucio-
nal.

Como ejemplo de la actuación
del Salón mencionemos la carac-
terística del mismo en cuanto a
ser sede de la oferta de materias
primas alimenticias, así como las
gestiones Ilevadas a cabo cerca
de entidades nacionales e inter-
nacionales para ia promoción de
productos agrícolas y la dedica-
ción de parte de las Jornadas Téc-
nicas Internacionales a temas de
aplicaciones tecnológicas al des-
arrollo agroalimentario.

7.^Cómo responde la prensa,
y en especial la especializada,
respecto a ALIMENTARIA?

7. Los medios de comunica-
ción han visto con sumo agrado
la aparición y consolidación de
Alimentaria, la cual en todo mo-
mento fue consciente de la nece-
sidad de disponer de un propio
Departamento para atender no
sólo a la prensa técnica, sino tam-
bién al resto de medios. Dentro de
las actividades de ALIMENTARIA
78 celebraremos, bajo el patroci-
nio del Ministerio de Agricultura,
y la colaboracibn de la Asociación
Española de la Prensa Técnica,
una Jornada Internacional de la
Prensa Agro-alimentaria.

EI Departamento de Información
y Documentación de Alimentaria
mantiene estrechos contactos, co-
mo se ve, con la Sección Agrope-
cuaria de la AEPT, con el fin de
colaborar en su plan de activida-
des. Asimismo, este Departamen-
to colabora con las principales re-
vistas técnicas europeas y está
elaborando un censo internacional
que en estos momentos ronda el
millar de referencias.

En relación a nuestros contac-
tos con la citada Sección, Alimen-
taria ha propuesto a la misma una
ampliación en el ámbito de actua-
ción en colaboración con la pren-
sa técnica del sector alimentario y
la posible creación de un Banco
de Datos del Sector en el que el
Salón ha realizado ya importantes
trabajos, y que gustosamente pon-
drá al servicio de los profesiona-
les de la información económica.
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DESAFIO A LOS PAISES...

ALI1ViENTACION
Y

DESARI^OLLO
TRES PROBLEMAS:

• DISPONIBILIDADES
• DISTRIBUCION
• AUMENTO DEMOGRAFICO

Por Juan Felipe YRIART, Subdi-
rector General del Departamento
de Desarrollo de la Organización
de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alirrtentación
(F. A. O. Roma)

8,3 MIL MILLONES DE DOLARES ANUALES PARA AUMENTAR
EN 4% LA PRODUCCION DE ALIMENTOS

La lucha por satisfacer las nece-
sidades básicas de la vida com-
pletamenre prioritaria para millo-
nes de personas en los países en
vías de desarrollo. Entre éstas la
de obtener alimentos suficientes
es la principal. EI hambre y la mal-
nutrición son una de las conse-
cuencias más serias de la extrema
pobreza en esos países. Tanto es
así que una dieta adecuada y la
satisfacción ds otras necesidades
básicas son reiteradamente reco-
nocidas como las metas principa-
les del desarrollo. Asegurar no só-
lo la producción de alimentos su-
ficientes, sino también su consumo
por aquellos que más los necesitan
requerirá esfuerzos extraordinarios
y sostenidos. Este art(culo preten-
de subrayar en forma breve la
magnitud de los problemas que
se deben abordar, el pronóstico
para el futuro, así como la natura-
leza de los estuerzos que harán
falta.

Dtspon(bllldad de alimentos

Las estimaciones promedio de
los alimentos disponibles para el Átto Volta (Airlca)
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consumo humano se hace en
base mundial partiendo de infor-
mación sobre producción y dedu-
ciendo lo dedicado a usos no ali-
mentarios. Se dan a continuación
ejemplos de los índices porcen-
tuales de alimentos disponibles en
relación con la cantidad requeri-
da (100 por 100). Estos índices
fueron c.alculados por la FAO en
base a informaciones suministra-
das por los Gobiernos miembros,
en términos de suministros "per
capita" de energía alimentaria en
comparación con las necesidades
nutricionales.

mejorar la situación de este sec-
tor serían escasas.

Magnitud del problema

La disponibilidad desigual de
alimentos contribuye a la mal-
nutrición físíca, afectando particu-
Iarmente a los niños, y reduce la
actividad de las personas de todas
las edades. La malnutrición contri-
buye a la alta mortalidad infantil
preescolar, característica en la
mayor parte de los países en vías
de desarrollo. Según las estima-

ciones de la FAO en el período
1972-1974, aproximadamente 455
millones de personas estuvieron
por debajo de lo que los técnicos
consideran el límite crítico. Esto
representa el 30 por 100 de la po-
bl,ación en los países MGA, y el
18 por 100 en el resto de los paí-
ses en vías de desarrollo. (Estu-
dios de otras fuentes alcanzan ci-
fras muy superiores.) Sólo existe
información para un número limi-
tado de países sobre estado nutri-
cional (es decir, sobre condicio-
nes físicas de las personas), pero
no hay duda que entre un cuarto
y la mitad de los niños en edad
preescolar en los países MGA su-
frían de malnutrición proteínica-
energética en 1970, y hay escasas
pruebas de un mejoramiento de Ia
situación desde entonces.

SUM^FNiSTRO COMO PORCENTAJf DE N^ECESFDADES

1961-s3 1964-66 1967-71 1972-74

Total países en desa•rrollo ... ... 89 92 95 96
Países MGA' ... .. . ... ... ... ... 91 90 92 90
Pafses no-MGA' ... ... ... .. . ... 95 96 100 101
Mundial ... ... ... ... ... ... ... ... 101 103 106 107
Total pafses desarrollados ... ... 124 125 132 132

Fuente: FAO.

' Pa(ses más gravemente afectados (MGA).

Puede observarse que desde
1961-63 en adelante, en el mundo
como un todo había una disponibi-
lidad levemente superior a la re-
querida, siempre y cuando la to-
talidad de los alimentos fueran
distribuidos equitativamente. Más
aún, esta disponibilidad está au-
mentando gradualmente.

Sin embargo, hay una gran dis-
paridad entre los países desarro-
Ilados y los países en vías de des-
arrollo, y una algo menor entre las
dos clasificaciones de países en
vías de desarrolio. Peor aún, estas
cifras globales sólo muestran par-
te de Ia situación, pues aún en
países con una disponibilidad pro-
medio aparentemente adecuada
(como serían, por ejemplo, los en
vías de desarrollo no MGA) hay
grandes núcleos de población que
no logran alimentación adecuada
dada la desigual distribución. En
la práctica, esto generalmente sig-
nifica que los sectores más po-
bres de la comunidad, en razón
justamente de su pobreza, no pue-
den adquirir o producir ellos mis-
mos suficientes alimentos. Más
aún mediante el solo aumento de
la producción, las esperanzas de

Las perspectivas

Las proyecciones sobre pobla-
ción para 1975-2000 hechas por

Desarrolla hort(cola. Senegal. (Foto FAO.)
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las Naciones Unidas resultan en
un promedio anual de crecimiento
demográfico de 2,2 por 100. Apli-
cando políticas de población exi-
tosas, la proyección más baja que
se obtiene es de 1,9 por 100 anual.
Por tanto, la disponibilidad de ali-
mentos en los países en vías de
desarrollo debe aumentar por lo
menos en este porcentaje para im-
pEdir un deterioro en la disponi-
bilidad "per capita" y aun a esta
tasa el número absoluto de malnu-
tridos aumentará debido al creci-
miento demográfico.

A continuación se dan los cam-
bios en producción, total y"per
capita", de alimentos desde 1961
al 1970 calculados por la FAO: Proyecto en Ia cuenca del rfo Eúfrates. Slria. (Foto FAO.)

CAMBI^OS POR^CENTUALES ANUALES

1ss1-1s7o 1s7o-1s7s

Total "Per capita" Total "Per capita"

Países MGA ... ... ... ... ... .. . ... 2,5 0,1 2,1 - 0,4
Países no-MGA ... ... ... .. . ... ... 3,3 0,5 3,5 0,7
Todas las economfas desarrolladas

de mercado' . .. ... ... ... ... ... 3,0 0,4 2,8 0,2

Fuente: FAO.

` Por ejemplo, excluyendo las economfas asiáticas de pla•nificación central.

Estas cifras muestran claramen-
te que, aunque se está efectuando
algún progreso en cuanto a pro-
ducción total, ésta está siendo ab-
sorbida por los aumentos demo-
gráficos y que el número de mal-
nutridos crece inexorablemente.
Más aún, la tendencia en la pro-
ducción "per capita" fue en reali-
dad negativa en los países MGA
en el período 1970-1976.

Los cambios necesarios

Para estimar si I,a población de
un país puede ser adecuadamen-
te alimentada se pueden efectuar
proyecciones atendiendo las va-
riaciones en la cantidad promedio
de alimentos disponibles y I.a dis-
tribución de los mismos. Analice-
mos los requerimientos adíciona-
les de consumo "per capita" ne-
cesarios para reducir el porcenta-
je de malnutridos a sólo el 5 por
100 de Ia población para 1990.

Sin alteración en la distribución
del consumo de ^alimentos ya ob-
servada (en el sentido estadístico
de la palabra) habría que aumen-
tar la disponibilidad promedio de
alimentos de 2.200 calorías a
3.000 calorías/"capita"/día. Si, en
cambio, se establece una meta de
2.500 calorías/"capita"/día prome-
dio, pero aplicando además políti-
cas efectivas de redistribución del
ingreso, se podría Ilegar al mismo
resultado, esto es, que no más del
5 por 100 de la población esté
malnutrida, aumentando la dispo-
nibilidad de alimentos en un 4-5
por 100 anual. Si se recuerda que
la tasa promedio de crecimiento
de la producción en el conjunto
de los países en vías de desarro-
ilo con economí•a de merca•do es
de sólo 2,8 por 100 anual, tendre-
mos una idea más o menos preci-
sa de la magnitud del desafío que
los paises en desarrollo enfrentan
en una materia de orden vital para
sus pueblos.

Para nadie es un misterio que
no será fácil lograr tasas más sa-
tisfactorias de disponibilidad de
alimentos y mejor distribución de
los mismos. Por de pronto, se re-
quiere no sólo aumentar la pro-
ducción en los propios países en
vías de desarrollo, sino lograr tam-
bién un creciente acceso ^a esta
producción por parte de los sec-
tores de la población más afecta-
dos por la malnutrición. A su vez.
la distribución más equitativa de
los alimentos depende tanto de
una mayor producción Iocal como
de una mayor dem.anda, por lo
que en último término todas las
medidas dirigidas a lograr el des-
arrollo económico están vincula-
das al mejoramiento del consumo
y la nutrición. La adopción de me-
didas adecuadas para solucionar
el problema requiere, en primer
lugar, una definición de cuáles son
los sectores de la población más
necesitados de mejorar su condi-
ción nutricional.

Los grupos más perjudicados

Los malnutrídos son evidente-
mente quienes menos acceso tie-
nen a los alimentos y quienes vi-
ven en un medio ambiente sani-
tario ,adverso; especialmente los
pobres en áreas en que las con-
diciones ambientales son desfa-
vorables para la producción de
alimentos y que tienen un mal o
poco seguro acceso al mercado
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de alimentos. En el caso de quie-
nes dependen de la adquisición
de alimentos, éstos son específi-
camente los desocupados urba-
nos, los obreros eventuales y los
trabajadores rurales sin tierra.
Dentro de estos grupos los bioló-
gicamente más vulnerables son
los niños lactantes y en edad
preescola^r y las mujeres embara-
zadag y nodrizas.

Los prog^ramas de desarrollo no
sólo deben asegurar que los gru-
pos malnutridos se beneficien
prioritariamente con el desarrollo,
sino que deben estar formulados
para lograr mejorar el nivel nutri-
cional de los grupos referi'dos.

EI d^esafío

Existe entonces una urgente ne-
cesid,ad de poner en ejecución
políticas adecuadas para alcanzar
tanto un crecimiento rápido en la
disp+onibilidad d^e alimentos como
un mejoramiento en su distribu-
ción. A largo plazo esto deberá
alcanzarse dentro de los propios
países en desarrollo, pues, aun-
que la prod^ucción excedente del
mundo d^esarrollado fuera capaz
de suplir sus deficiencias de pro-
ducción, dichos países no podrían
solventar los pagos externos re-
queridos. Se requerirá igualmente
enmarcar dicho esfuerzo dentro
de un proceso de desarroll^o que
elimine gradualmente las causas
externas e internas que en la ac-
tualidad reproducen continuamen-
te situaciones de pobreza crítica
en esos país^es.

Las metas examinad^as más arri-
ba, aunque aproximadas, dan una
idea de la magnitud de los esfuer-
zos necesarios para eliminar la
m.alnutrición. La mayoría de los
países en desarrollo tienen los re-
cursos naturales y humanos para
hacerlo. Sin embargo, para apro-
vechar los recursos de tierras y
aguas todavía no explotados ade-
cuadamente se requerirán inver-
siones enormes y una ayuda ex-
terna que el Consejo Mundial de
Alimentos ha estimado en no me-
nos de 8,3 millones de dólares
anuales para alcanzar un creci-
miento d^e 4 por 100 en la produc-

Programa mundial de atlmentaclón de la FAO. Bangladesi^

ción de alimentos. La tarea con-
siste en incorporar tierras culti-
vables en zonas de difícil acceso,
aprovechar las aguas superfici.ales
y subterráneas para el riego, rea-
lizar investigaciones en materia
de mejorarrriento genético de las
plantas y manejo de los suelos,
resolver numerosos problemas
técni^cos de I^a agricultura tropical
y subtropical, modernizar el mer-
cadeo y el crédito, reducir las
^rdidas posteriores a las cose-
chas y mejorar la asistencia que
prestan los gobiernos a los agri-
cultores, especialmente los pe-
queños.

Ahora bien, buena parte de los
problem^as nutricionales se dan
entre los trabajadores sin tierra,
minifundistas, etc., y sólo podrán
ser solucionados en la med?^da
que sean ellos mismos los que ge-
neren los aumentos de producción
de alimentos. Las inversiones an-
tes mencionadas deberán ser en-
tonces realizadas dentro de pro-
gram,as que ofrezcan a esos gru-
pos mayor acceso a la tierra, nue-
vas técnicas e insumos adecu^ados

a sus condiciones, junto con pro-
gramas de empleo y desarrollo ru-
ral, todo I^o cual requerirá la de-
terminación política de iniciar me-
didas que aseguren una conside-
rable reducción de las deslgual-
dades socio-económicas prevale-
cientes.

Estas medidas sustantivas para
erradi^car el hambre y la malnutri-
ción exigirán tiempo. Entre tanto,
existen muchas oportunidades de
acción directa a corto plazo para
mejorar la situación nutricional de
los niños y otros grupns vulnera-
bles. Programas gubernamentales
orientados hacia estos grupos y
una mayor prioridad de Ios objeti-
vos alimenta^rios y nutricionales en
los planes nacionales de desarro-
Ilo contribuirán ciertamente a dis-
minuir el hambre y la malnutri-
ción. En el plano internacional, la
ayuda i^nternacional seguirá sien-
do, por algún tiempo más, una
contribución esencial a los paises
en vías de desarrollo, especial-
mente si se programa anticipada-
mente y exi^sten garantías de con-
tinuidad.
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LA
INDUSTRIA

ACRO • ALINiENTARIA
Y EL

SECTOR PUBLICO

Por Luis G. de OTEIZA *

La celebración de ALIMENTA-
filA 78 es buena ocasión para re-
importancia y trascendencia de la
industria alimentaria, sus posibles
planteamientos y soluciones. La
importancia y trascendencia de la
industria alimentaria queda refle-
jada diariamente en la compra del
ama de casa, en los problemas
con que tropieza el agricultor pa-
ra vender sus productos a las fá-
bricas, y en la iucha cotidiana de
los industriales para hacer sobre-
vivir a sus empresas, que deben
abrir nuevos mercados con artícu-
los de mejor calidad, que cum-
plan condiciones sanitarias cada
vez más estrictas.

EI desarrollo del país y el au-
mento de la población impulsa al
consumo de alimentos transforma-
dos -conservas, congelados, pre-
parados, precocinados, etc.-, en
detrimento del consumo de ali-
mentos frescos. EI trabajo de la
mujer, la compl^icación de la vida

' Doctor Ingeniero Agrónomo.
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familiar, el mayor tiempo libre y
su disfrute fuera de la residencia
habitual, etc., ha hecho se des-
arrolle fuertemente el consumo
"extradoméstico" -comedores de
e m p r e s a, escuelas, hospitales,
snacks, etc-, lo que contribuye al
lanzamiento de nuevos productos
semipreparados, precoc i n a d o s,
congelados, etc., de más fácil
utilización, pero que, lógicamente,
incorporan cantidades crecientes
de actividades industriales y co-
merciales directamente relaciona-
das con la industria alimentaria. EI
artículo que el cansumidor adquie-
re está integrado por el alimento
propiamente dicho y los bienes y
servicics a él incorporados en el
proceso de industrialización, y és-
te es cada vez más im.portante.

Es evidente existen otros facto-
res de peso al valorar la industria
alimentaria. La posibilidad de
orientar y regular, a través de ella,
la producción agraria; la de trans-
formar excedentes agrícolas co-
yunturales; la de crear puestos de
trabajo con inversiones inferiores
a las necesarias para otras activi-
dades industriales; la de contribuir
a descubrir una mejor utilización
de los recursos de las zonas de-
primidas; la de aumentar el valor
de las exportaciones agrarias...
Son todas estas posibilidades as-
pectos muy positivos del proceso
de industrialización agraria.

Justificación de la intervención del
secfor público en /a industria
agro-alimentaria

La circunstancia de ser un sec-
tor muy dinámico en el que se ne-
cesita disponer de una alta tecno-
logía para poder hacer frente a
una continua innovación de pro-
ductos, determina la conveniencia
de contar con grandes empresas,
difíciles de constituir con la exclu-
siva intervención del capital pri-
vado, como lo demuestra la actual
estructura atomizada del sector
alimentario español. EI producto
nuevo constituye hoy en la indus-
tria alimentaria el elemento activa-
dor de su desarrollo.

Por otra parte, eI progreso del
sector alimentario en los países
de alta renta está produciendo

una fuerte penetración de empre-
sas multinacionales y una excesiva
dependencia de la tecnología ex-
tranjera, por parte de la industria
nacional. Con Ilamativo título:
"Comemos royalties", se publica-
ba hace poco un artículo, en don-
de se ponía de manifiesto el grado
de penetración de las inversiones
extranjeras en el sector alimenta-
rio español.

Hay supuestos en los que la pre-
sencia de empresas públicas pue-
de ser de gran utilidad para apo-
yar y com.pletar las actuaciones de
las pequeñas y medianas empre-
sas de tipo cooperativo. En tanto
que tales empresas locales son
muy adecuadas para determina-
das operaciones industriales de
primera transformación, las gran-
des empresas, que pueden y de-
ben establecer vinculaciones con
las cooperativas, resultan insusti-
tuibles para promover el avance
tecnológico y efectuar el lanza-
miento comercial -ya sea a ni-
vel nacional o internacional- de
los productos obtenidos en la pri-
mera o segunda transformación.
Pasaron los tiempos en que la fi-
nalidad primordial de la industria
alimentaria era la de asegurar la
conservación del producto: hoy se
trata fundamentalmente de buscar
productos de buena aceptación
por el mercado, calidad controlada
y fácil preparación doméstica.

La presencia de empresas pú-

blicas en la industria alimentaria
puede permitir a la Administración
disponer de un instrumento de co-
laboración adecuado para orien-
tar la producción agrícola en de-
terminados sectores o áreas geo-
gráficas, o en zonas de posible
transformación en regadío. Del
mismo modo, la presencia de la
empresa pública en producciones
básicas y estratégicas de la ali-
mentación, proporciona un cono-
cimiento directo y profundo de la
problemática en que operan y fun-
damentar, en base a ese mayor
conocimiento, algunas de las deci-
siones de la Administración.

En el campo de la comercializa-
ción, tan ligado al industrial, la
empresa pública puede también
colaborar con la iniciativa privada
y con la Administración, en bene-
ficio del consumidor. En este sen-
tido cabe la posibilidad de orien-
tar el consumo, mediante la crea-
ción de nuevos productos que es-
timulen la utilización de materias
primas excedentarias, sometiendo
al producto agrícola -de deman-
da casi inelástica- a un proceso
de transformación que determina
presente una mayor elasticidad.
Está muy en boga la idea de que
los alimentos del futuro serán los
procedentes de la separación de
un producto agrario en sus diver-
sos constituyentes.

Un problema que habrá de plan-
tearse con urgencia es la inciden-
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cia de la industria alimentaria eu-
ropea en la española, ante una
previsible entrada de España en la
Comunidad Económica Europea.
Ayudar a la industria privada es-
pañola en la búsqueda de una
competitividad con las del Merca-
do Común puede ser otro de los
argumentos en apoyo de la exis-
tencia de empresas públicas ali-
mentarias. Es seguro que los pro-
ductos europeos tendrían una fá-
cil aceptación en el mercado es-
pañol; por el contrario, es muy
prob^able que los fabricados en
España tropiecen con graves difi-
cultades para introducirse en la
Comunidad.

Son numerosas las empresas
europeas, además de las multina-
cionales instaladas en el continen-
te, con facturaciones superiores a
los 1.000 millones de dólares, que
cuentan con importantes redes de
distribución de muy fuerte pe-
netración y otras de información
que hzcen posible la exportación a
nuevos mercados. Es evidente que
la industria española ha de prepa-
rarse con rapidez si no quiere ser
barrida por la competencia. En su
reestructuración, cambio de di-
mensión y mejora de su comercia-
lización, puede participar, mejo-
rando su capacidad negociadora,
el capital público.

Las sociedades multinacionales
que en estos últimos años se han
instalado en Europa operan fun-

damentalmente en los sectores
más prometedores: alimentos die-
téticos y para niños, congelados,
productos preparados, utilizando
técnicas particularmente avanza-
das (diferenciación de los produc-
tos, políticas de marcas, promo-
ción y publicidad) que hacen di-
fícil la lucha a nivel de pequeña o
mediana empresa. Los propios
países de la Comunidad, con una
industria alimentaria mucho más
desarrollada que la nuestra, han
reconocido la conveniencia de la
intervención pública en el sector
alimentario, habiendo creado em-
presas públicas, fomentado la
constitución de grandes coopera-
tivas o asociaciones o establecien-
do comisiones o entidades espe-
cialmente configuradas para el es-
tudio y el fomento de la industria
alimentaria nacional.

Puede ser muy grave el que un
sector como la industria agro-ali-
mentaria que incide tan directa-
mente sobre los consumidores es-
pañoles, así como sobre el sector
agrario, pueda verse en el futuro
bajo una fuerte vinculación y de-
pendencia del capital extranjero.

EI INI y sus
empresas alimentarias

Con independencia de las re-
cientes medidas adoptadas por la
Administración para el fomento
de las industrias y de la comercia-

^ ^^
^

lización de productos alimenticios
(Decreto 3288, 74, de 14 de no-
viembre, por el que se declara
sector de interés preferente acti-
vidades encuadradas en el sector
alimentario; Decreto 2587/1976, de
30 de octubre, por el que se de-
clara sector de interés preferente
la comercialización integrada de
origen a destino de productos ali-
menticios; así como la creación
del IRESCO, MERCORSA, MERCA-
SA y otras decisiones administra-
tivas), parece necesario incidir
más directamente en el sector ali-
mentario desde un punto de vista
Empresarial, en apoyo y comple-
mento de la iniciativa privada.

En este sentido, es de interés
señalar la presencia del INI en los
sectores de productos lácteos
(LACTA.RIA ESPAÑOLA, S. A.);
cárnicos y de conservas (CARCE-
SA); pesca ( IGFISA, IMAPEC, MA-
ROPECHE); congelados ( IFASA),
la creación de la Empresa Na-
cional para el Desarrollo de la
Industria Alimentaria, S. A. (EN-
DIASA) y de otras de interés en el
sector de extracción de semillas
oleaginosas (OESA), conservas de
atún (NOVAMOR), transformación
y comercialización de la miel
(MIEL ESPAÑOLA, S. A.). Las ya
existentes, y otras en avanzado
proceso de constitución, represen-
tan un grupo de empresas alimen-
tarias de gran entidad y capacidad
de gestión y negociación.

La posible creación por parte
de las Sociedades de Desarrollo
Regional de Galicia, Canarias, An-
dalucía y Extremadura (SODIGA,
SODICAN, SODIAN y SODIEX) de
empresas alimentarias basadas en
la transformación de los recursos
agrarios locales y que, lógicamen-
te, habrán de tener vínculos de
índole diversa entre ellas y las
grandes empresas del sector -de
ámbito nacional y participación de
capital estatal- determinará ne-
cesariamente unas relaciones in-
tersectoriales y de grupo de im-
portancia. En este sentido es fun-
damental para evitar una disper-
sión de los esfuerzos y actuacio-
nes marcadamente coyunturales y
localistas establecer las directri-
ces y estrategias según las cuales
deberán orientarse los programas
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operativos de inversiones y finan-
cieros, para hacer más eficaz la
intervención del capital público en
la industria alimentaria nacional.

La limitación de recursos a dis-
posición del INI aconseja la crea-
ción de empresas mixtas con la
consiguiente participación de ca-
pital privado, no Ilevando la parti-
cipación estatal por encima de los
porcentajes necesarios para poder
ejercer una adecuada función de
apoyo (tecnología, marcas, redes
comerciales) y coordinación em-
presarial imprescindible para ha-
cer realidad una política de grupo.
De esta forma la inversión pública
podrá cumplir el objetivo de com-
plementariedad de la inversión
privada, que habrá de buscarse
con el apoyo de las Cajas de
Ahorro y Rurales, así como con la
participación en su caso, de las
Cooperativas y Agrupaciones de
Productores Agrarios, por un lado,
y, por otro, con las cadenas de
comercialización al servicio de los
detallistas y cooperativas de con-
sumidores. Es del mayor interés

^

establecer fórmulas que relacionen
el sector agro-alimentario regional
o local con la industria y la distri-
bución comercial a nivel nacional.

Para conseguir una acción efi-
caz es evidente que hay que bus-
car fórmulas de actuación flexi-
bles, planteamientos elásticos y
que respondan a una gran agilidad
y coherencia en las decisiones.
Por otra parte, la Administración
debe definir a la mayor brevedad
posible los sectores que por su
carácter estratégico, y oportuni-
dad política, debe intervenir el INI.

La Secretaria de Estado para
las Industrias Agro-Alimentarias
y la Pesca

Con el fin de dar una más ade-
cu3da orientación al sector ali-
mentario, puede ser conveniente
volver al planteamiento, y aspira-
ción todavía no lograda, de crea-
ción del Ministerio de Alimenta-
ción y Agricultura. Si ello no pu-
diera alcanzarse por razones po-
líticas o de competencia, sí po-
dría ser de gran interés y me-

nor complejidad administrativa la
creación de una Secretaría de Es-
tado para las industrias alimenta-
rias y la pesca, en donde queda-
sen integradas las actuales Direc-
ciones Generales de Industrias
Agrarias, Industrias Alimentarias y
la Dirección General de Pesca, de
tan difícil encaje dentro de los De-
partamentos establecidos en la
última reforma de la Administra-
ción Pública y tan relacionada,
por otra parte, con la industria de
la alimentación.

Es evidente que en los tiempos
actuales resulta totalmente ficticia
la disgregación de la industria
agro-alimentaria en Departamen-
tos diferentes y que por el contra-
rio el tema va cobrando entidad
suficiente para, junto con las acti-
vidades extractivas e industriales
de la pesca, constituir órgano ad-
ministrativo de elevado rango que
pueda coordinar, orientar y deci-
dir la política industrial agro-ali-
mentaria. Consideramos que una
medida de tal naturaleza es ne-
cesaria y urgente a la vista de
lo débil y fragmentario de nues-
tra industria, de la importante
penetración de las compañías
multinacionales y de la convenien-
cia de prepararnos adecuadamen-
te, si queremos incorporarnos con
garantías de éxito a la Comunidad
Econbmica Europea. Por otra par-
te, esta unidad de propuesta y de-
cisión, a nivel Administrativo po-
dría orientar con mayor efectivi-
dad, tanto el desarrollo de las em-
presas privadas como el apoyo y
la colaboración del INI con el sec-
tor alimentario español. De esta
manera la Administración y la em-
presa pública, cada una dentro de
sus respectivas esferas de compe-
tencia y gestión, podrían prestar
un gran apoyo a la pequeña y me-
diana empresa, no tanto para pro-
porcionarles una determinada sub-
vención o participación, como
para orientarlas en los plantea-
mientos de futuro, informándolas
sobre los productos y demás con-
diciones que habrán de exigirse y
sobre las estrategias que han de
adoptarse para expansionar la in-
d u s t r i a alimentaria española o,
cuando menos, asegurar su super-
vivencia empresarial.
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^TIENE NUESTRA
TECNOLOGIA
ALI M ENTARIA
UN VALOR
EXPORTABLE?

Dr. Ramón CLOTET BALLUS *

EXPORTACION DETECNOLOCIA
Por haberlo realizado en su pro-

pia estructura, la industria alimen-
taria española no tiende a auto-
analizarse respecto al cambio rea-
lizado en los últimos veinticinco
años y valorar el potencial que ha
adquirido en Ios campos de los
procesos y la distribución.

Hablando en términos generales,
hace veinticinco años no existían
prácticamente especificaciones so-
bre materias agrícolas directas o
semiindustrializadas, los procesos
eran artesanales sin ninguna fiabi-
lidad en su reproductividad y fac-
tores que lo afectaban, no existían
reglamentaciones para productos
acabados y la implantación de sis-
temas de control de calidad (cali-
dad química, microbiológica, nutri-
cional, etc.) eran prácticamente
inexistentes en la industria espa-
ñola. Algunas tecnologías no arte-
sanales (frío, por ejemplo) no sa-
lían de sus balbuceos. Paralela-
mente e íntimamente ligado con lo
anterior, no existían escuelas pa-
ra la formación específica de cien-
tíficos y técnicos ni existía pre-
ocupación, en términos generales
del país, por los temas alimenta-
rios.

Asimismo los aspectos técnicos
de la distribución y venta se basa-
ban en los principios y tecnologías
del siglo XIX.

A veinticinco años vista de esta
situación, cualquier conocedor de
la industria alimentaria puede afir-
mar que globalmente la situación
es completamente distinta. Es ver-
dad que si comparamos con paí-
ses más avanzados estamos aún

' Consejero Tácnico de ALIMENTARIA.

lejos de la perfecta tipificación de
materiales, procesos más automa-
tizados y seguros, programas de
control eficientes, preocupación
por los problemas nutricionales,
investigaoión tecnológica propia
en cantidad suficiente, etc., pero
hemos avanzado y hemos vivido
directamente estos cambios y to-
da la problemática que ello com-
porta y ello es realmente muy im-
portante.

Es im^portante en relación a la
gran carga de experiencia que
ello comporta y que puede servir
para terceros que se encuentren
en la situación que la industria ali-
mentaria española se encontraba
hace años. Existe un gran número
de países en desarrollo cuyas ne-
cesidades de tecnología son enor-
mes. Lanzados ansiosamente en el
mercado internacional de tecnolo-
gías encuentran procesos muy
evolucionados, que necesitan en
muchos casos materias primas es-
peciales, con poca mano de obra,
c o n problemas pu^ceriores de
mantenimiento que no se adaptan
a la tecnología presente en el país
y rrrás importante a las costumbres
alimentarias del mismo. Por todo
ello creemos que el potencial ex-
portador de tecnología alimentaria
española es enorme para países
en desarrollo. ALIMENTARIA ha
creado para su edición 1978 un
servicio en el cual las empresas
puedan presentar a los numerosos
visitantes foráneos las tecnologías
que desean transferir, ya por venta
simple, asistencia, regalías, aso-
ciación, etc.

Un segundo aspecto muy impor-
tante es el hecho que la transfe-
rencia de tecnología española de

productos ya comprobados en el
mercado hacia otras áreas actúa
de correa de transmisión en nues-
tro propio país desde su inicio en
las empresas de productos (tec-
nología) hacia las de maquinaria
(equipo) y servicios (ingeniería).
Por todo ello, la coordinación a
través de ALIMENTARIA, puede
suponer una gran potenciación en
todos los grupos citados de cara
a la expansión de nuestra exporta-
ción, y a largo plazo incrementar
nuestra investigación aplicada en
este campo para Ilegar a conver-
tirnos en un país pionero de cier-
tas tecnologías alimentarias.

Este servicio de bolsa de tecno-
logía se mantendrá durante el in-
tervalo intersalones. Su continui-
dad beneficiará no sólo a los sec-
tores antes enunciados (industria,
bienes de equipo, ingeniería), sino
también al sector público de in-
vestigación tecnológica española
(Universidades, Patronatos, etc.).
Normalmente este sector dispone
de nuevos productos desarrallados
y de procesos tecnológicos muy
aptos fruto de largos años de tra-
bajo, pero en muchos casos se
malogra su efectividad social por
falta de canales de Ilegar al mer-
cado comercial, nacional o inter-
nacional. ALIMENTARIA enfocada
como feria altamente profesional y
técnica puede, a través de su ges-
tión d^e tecnología, ayudar a que
estos centros científicos y tecnoló-
gicos puedan comercializar con
mayor facilidad sus desarrollos de
investigación. En este aspecto se
contribuye de una manera eficaz
al incremento de la colaboración
Universidad-industria que tan fal-
tos se encuentran ambos sectores.
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LAS
COOPERATIUAS

ACRARIAS
ANTE LA INDUSTRIALIZACION Y DISTRIBUCION

DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS

Por José Eug^nio
GONZALEZ DEL BARRIO x

A MODO DE
CONSIDERACION PREVIA

EI 70 por 10 de los productos
alimentarios han sido sometidos a
algún proceso de acondiciona-
miento o transformación industrial
antes de ser utilizados por el con-
sumidor. De cada 100 pesetas que
gasta un ama de casa en alimen-
tación van al agricultor sólo 20,
mientras que unas 15 van a remu-
nerar a las industrias suministra-
doras de la agricultura y las 65
restantes son percibidas realmen-
te por las industrias alimentarias y
los diversos componentes del sec-
tor de distribución.

Del sumario análisis de estas
cifras y otras similares, incontro-
vertibles, por otra parte, y amplia-
mente divulgadas en las estadísti-
cas nacionales y foráneas del sis-
tema agroalimentario, y de una
somera aproximación y un super-
ficial conocimiento de la extensión
y los éxitos del movimiento coope-
rativo en los países nórdicos, mu-
chos publicistas agrarios, no po-
cos políticos, y algunos tecnócra-
tas triunfalistas -que aún que-
dan-, vienen propugnando, des-
de hace muchos años, que la so-
lución de los problemas agrarios

' Doctor Ingeniero Agrónomo.
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COOPERATIVAS AGRARIAS...

radica en la constitución de co-
operativas de comercialización.

Asi se han acuñado frases, al-
guna muy brillante como aquella,
con ciertas reminiscencias de Ios
viejos tiem.pos del "Far-West", de
que "el agricultor debe avanzar la
frontera de la producción", con la
que cierto político solía responder
a quien le interpelaba sobre la
problemática del sector agrario.

La teoría es atractiva y parece
no tener faflo. EI agricultor, inte-
grado en cooperativas de indus-
trialización y distribución de los
productos alimentarios, percibiría
el valor añadido generado en esos
procesos. Sin embargo la praxis
es muy diferente en numerosas
ocasiones. Se han asaciado agri-
cultores, se han constituido co-
operativas que han comenzado a
operar con muy buenos deseos,
con una gran ilusión, pero ha de-
venido el fracaso, con sus doloro-
sas consecuencias de toda índole.

Ante estos casos tan repetidos
cabe plantearse un interrogante:
^Qué ocurre; acaso el cooperati-
vismo, o integración horizontal de
los agricultores con la adecuada
proyección vertical de su actividad
para asumir ciertas fases del pro-
ceso de comercialización, no re-
sulta una metodología adecuada?

Muy al contrario. En mi opinión,
al menos, la respuesta es un no,
con ciertas matizaciones que dan
origen a este artículo. Considero
que, para responder a las exigen-
cias de la dinámica del desarrollo
de los tiempos modernos es im-
prescindible que el agricultor se
organice, se asocie con sus cole-
gas. Por supuesto, que el coopera-
tivismo, por sí solo, no es un re-
m^edio milagroso -en la econo-
mía no se producen milagros^, ni
es el exclusivo medio para resol-
ver la com^pleja problemática de
los agricultores y de la agricultu-
ra. Pero el cooperativismo es un
sistema plenamente válido, siem-
pre que las cooperativas se plan-
teen y realicen con unas garantfas
suficientes de viabilidad económi-
ca. Debe partirse de un análisás
posibilista del entorno, teniendo,
en concreto, plena consciencia de
la problemática de la industrializa-
ción y distribución de los produc-
tos alimentarios, y un conocimien-

to profundo de las limitaciones de-
rivadas de la propia filosofía y es-
tructura de las cooperativas.

En los reducidos Ifmites de este
artículo voy a intentar, aunque su-
perficialmente, como es obvio, ex-
poner algunos de estos aspectos,
realizando, en voz alta, las refle-
xiones que, en mi criterio, debe-
rfa plantearse el promotor de una
cooperativa agraria de comercia-
lización.

Hablaremos siempre de coope-
rativas, pero, como es lógico, todo
el razonamiento podría aplicarse
por extensión a las entidades aso-
ciativas agrarias de filosofia y ca-
racteristicas similares, como los
antiguos G. S. C., APA, etc.

EL ENTORNO

EI promotor, el cooperativista en
general, debe ser plenamente
consciente, en primer lugar, de
que la cooperativa agraria es un
ente que está inserto -le guste o
no le guste- en nuestro país,
como en el resto de los ocidenta-
les, en un sistema de econom(a de
mercado, con sus leyes inexora-
bles.

Por otra parte, si la cooperativa
se plantea con una proyección
vertical, se incluirá en el sector de
la distribución de los productos
alimentarios. Y no conviene olvi-
dar que este sector, en cierta con-
traposición al de la tradicional in-
dustria agroalimentaria, se ha con-
vertido en un sector punta de la
economía, con un gran dinamis-
mo, sometido a un acelerado pro-
ceso de concentración, mediante
la extensión del comercio integra-
do y asociado, y la introducoión
de nuevas formas de ventas. En
cabeza del proceso modernizador
se hallan en nuestro país, como
en todo el mundo, las empresas
multi o supranacionales con su in-
menso poder económico. En cual-
quier forma, estas grandes empre-
sas del sector distribución están
jugando y, previsiblemente, lo ha-
rán con mayor intensidad en un
próximo futuro, un gran papel co-
mo motor de la evolución y trans-
formación de las estructuras del
resto del sistema agroalimentario.

En este entorno se ha de desen-
volver la cooperativa agraria de
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comercialización, que habrá de
competir, y con éxito, si pretende
sobrevivir, con las empresas con-
vencionales de mentalidad y sis-
tema capitalista que proliferan en
el sector. Y para competir con
éxito sólo hay una vía: la coopera-
tiva ha de ser una empresa; ha
de concebirse y debe ser geren-
ciada con auténtica mentalidad
empresarial.

LAS LIMITACIONES DE
LA FORMULA COOPERATIVA

En primer lugar, aunque pueda
parecer una conclusión digna de
Perogrullo, conviene tener muy
presente que la cooperativa agra-
ria está constituida exclusivamen-
te por agricultores. La agricultura
es un sector descapitalizado y con
un alto grado de endeudamiento
en nuestra país. Resulta diffcil en
estas circunstancias para el agri-
cultor -que, por otra parte, y por
una serie de factores educaciona-
les, psicológicos, y hasta vivencia-
les, pues es un ser autogestionario
que aprecia esencialmente su li-
bertad, no confía excesivamente
en la empresa comunitaria- reali-
zar aportaciones iniciales de la su-
ficiente entidad para capitalizar
adecuadamente a la cooperativa.
Este hecho, constatado en la m^a-
yoría de nuestras cooperativas,
genera en la práctica unos altos
costes financieros, innecesarios
en cierta forma.

La extensión vertical de las ac-
tividades de la cooperativa, ese
"avance de la frontera", supone un
alargamiento del período transcu-
rrido -fabricación, maduración-
entre el momento en el que el
agricultor entregó su producto y
en el que la cooperativa puede
efectuar la liquidación. Si la co-
operativa no tiene aceso a una
fuente crediticia adecuada puede
encontrarse en graves dificultades
por este motivo, sobre todo en la
época fundacional, hasta conse-
guir consolidarse suficientemente,
pues el agricultor necesitará co-
brar rápidamente sus productos
para hacer frente a sus compro-
misos y optará, en ocasiones, por
no entregarlos a la cooperativa si
no se ve satisfecho.

EI consustancial, laudable, y de-

mocrático principio cooperativo de
"un hombre, un voto", si no se
interpreta correcta y adecuada-
mente, puede también incidir ne-
gativamente sobre la actuación
económica de la cooperativa, en
la que la Junta Rectora -elegida
democráticamente, como es ob-
vio-, y la Gerencia han de ac-
tuar con la misma seguridad y de-
cisión que el Gonsejo y la Direc-
ción de una empresa convencio-
nal.

En otro orden de cosas, la co-
cperativa adolece, en cierta forma,
de una insuficiente movilidad. En
efecto, un industrial o un comer-
ciante compran, en gran medida,
donde, cuando y como les convie-
ne. La cooperativa sólo tiene co-
mo proveedores a sus socios. Sólo
en muy contadas ocasiones, y en
muy reducidas cantidades, padrá
operar con productos de terceros.

Por otra parte, y en general, una
cooperativa, salvo en los casos de
entidades polivalentes de gran
ámbito territorial, sólo podrá ofer-
tar una gama reducida de produc-
tos. Este heoho, muy limitante al
pretender operar en avanzados es-
calones del proceso de comercia-
lización, podrá obviarse en base a
la formalización de convenios in-
tercooperativos, para dar origen a
nuevas entidades de segundo o ul-
terior grado, o mediante la parti-
cipación cooperativa en empresas
mixtas, como se indica más ade-
lante.

Y nos resta el problema que
considero fundamentalmente en
una cooperativa agraria. En una
empresa mercantil convencional la
gerencia tiene como objetivo ine-
quívoco, en general, el de optimi-
zar la función resultados de la
propia sociedad. En la cooperativa
la cuestión se hace más compleja.
Ya no se trata de optimizar los
resultados de la propia entidad,
sino los resultados de la multitud
de empresas agrarias que la inte-
gran. He a^quí el gran reto que tie-
ne ante sí el equipo gerencial de
una cooperativa.

LAS SOLUCIONES

Es obvio que en la cooperativa
es preciso superar esa problemá-
tica, esas limitaciones, en base a

un alto grado de coordinación en-
tre las decisiones de producción y
comercialización.

La solución pasa por dos pala-
bras, por dos conceptos clave que
deben tener siempre plena vigen-
cia en una cooperativa, y esas pa-
labras son:

AUTODISGIPLINA Y EFICACIA

Autodisciplina en la producción
agraria. La cooperativa, por medio
de sus órganos adecuados, deb^e
establecer una completa planifica-
ción de Ias producciones, aten-
diendo a variedades, calendarios,
ritmos y modalidades de entrega,
calidades, presentación de los
productos, etc. La obligación de
aporte total de los productos debe
ser establecida y hecha cumplir
sin remisión. Sin ella, de nada val-
dría la planificación establecida.

Eficacia en la gestión. Eficacia
que comienza con un planteamien-
to correcto de las inversiones. En
muchas ocasiones, se comprueba
en nuestro país, y en otros eu-
ropeos, que las cooperativas han
tendido a realizar inversiones ex-
cesivas, quizá por la alegría con
que se han ofrecido y se ha dis-
puesto de ciertas ayudas oficiales.
Luego, las cargas de estructura
imposibilitan la consecucíón de
unos resultados adecuados.

Analizar la capitalización, esta-
blecer y cumplir una correcta po-
lítica de amortización, estudiar una
financiación admisible, considerar
Ias necesidades de tesorería que
se presentan acuciantes en ciertos
momentos, sobre todo en situacio-
nes de crisis como la presente.

Como colofón consideramos otro
concepto como clave: transparen-
cia. La cooperativa es una empre-
sa común de todos los socios, y
debe implantar I^os adecuados sis-
temas contables que permitan fa-
cilitar, en todo momento, una in-
formación objetiva y com-pleta a
los socios sobre la marcha del ne-
gocio.

AI final, todos los problemas y
sus soluciones pasan por el hom-
bre y éste es el punto decisivo.
Juntas rectoras preparadas y, per-
mítasem^e un vocablo un poco pre-
tencioso, una tecnoestructura su-
ficiente. En estas condiciones, la
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cooperativa podrá superar sus li-
mitaciones y los problemas que se
vayan presentando y sobrevivir con
éxito, en suma, en esa jungla sin
piedad de la economía de mer-
cado.

A MODO DE CONCLUSION

Hemos expuesto unas conside-
raciones muy generales, los mu-
chos problemas de las cooperati-
vas de comercíalización de pro-
ductos alimentarios, las vías de
solución en nuestro criterio.

En síntesis, hemos partido de la
convicción de que es imprescindi-
ble que el agricultor se organice.
La cooperativa, que extienda sus
actividades a la industrialización y
distribución de los productos ali-
mentarios, puede ser una solución
válida. Pero conviene ser siem.pre
conscientes de que la distribución
de productos alimentarios es muy
compleja, y que las cooperativas
han de concebirse como auténti-
cas y eficaces empresas, y ope-
rar, en todo momento, como tales.

En mi criterio, ante eI agricultor
organizado se ofrecen tres vías al-
ternativas para participar en la co-
mercialización de los productos
alimentarios. Las tres son válidas,
y en cierta forma complementa-
rias, y deben ser utilizadas a la
mejor conveniencia:

a) La industrialización y distri-
bución en común de los produc-
tos agroalimentarios, abordada por
cooperativas o entidades de tipo
similar, que deberán contar con
unas ventajas fiscales, financieras,
etcétera, por sus especiales carac-
terísticas y limitaciones.

b) La constitución de empre-
sas mixtas, o fórmulas intermedias
entre la cooperativa y la sociedad
mercantil, en las que participen,
junto a los agricultores, comer-
ciantes e industriales.

En este campo disponemos de
pocas posibilidades normativas, al
contrario de lo que ocurre en
Francia, por ejemplo, donde se fo-
menta la constitución de SMIA
(Sociedades Mixtas de I n t e r é s
Agrícola), GIE (Grupos de Interés
Económico), etc., que suponen
cauces específicos legales para
resolver muy diversas situaciones
y necesidades.

c) La utilización y extensión
de unas relaciones contractuales,
negociadas colectivamente, c o n
las industrias agroalimentarias, en
forma que pueda producirse el
adecuado equilibrio de fuerzas en-
tre las partes contratantes.

En cualquier caso, el agricultor
y, en cierta forma, los Poderes Pú-
blicos deben entender muy bien
que el poder en el mercado no
suele obtenerse, en general, por la
mera proyección vertical de las
actividades. Mas b^ien, ese poder,
como ya expusieron Mueller y Co-
Ilins en 1957, dimana del grado de
concentración en el nivel horizon-
tal considerado de producción. Si
las cooperativas no controlan un
porcentaje importante de la ofer-
ta su poder de mercado estará
esencialmente delimitado por el
grado en que consigan diferenciar
su producto ante el consumidor.

La clave se encuentra en el con-
trol de la oferta por parte del sec-
tor agrario. En este orden de co-
sas, es muy deseable que el agri-
cultor organizado disponga de las
suficientes instalaciones de alma-
cenamiento para sus productos,
con las subsiguientes instalacio-
nes de frío convencional y atmós-
fera controlada para los hortofrutí-
colas. Así podrá, en cierta forma,
controlar la oferta, al diferir y es-
calonar adecuadamente la salida
de sus productos al mercado.

También resulta muy convenien-
te -imprescindible casi- que, en
aspectos más complejos y sofisti-
cados de la transformación indus-
trial, el sector agrario disponga,
por medio de sus cooperativas, de
instalaciones industriales, que le
permitan tener una referencia y le
sirvan de pauta en sus relaciones
con los componentes de estadios
más avanzados del proceso de co-
mercialización.

En este sentido parece razona-
ble que el agricultor, el sindicalis-
mo agrario en particular, demande
de los poderes públicos ayudas
congruentes para el movimiento
cooperativo, para las cooperativas
de industrialización y comerciali-
zación de los productos agroali-
mentarios. Pero, por todo lo ex-
puesto, parece más interesante y
urgente que demande la institucio-
nalización de los mecanismos que,

con el respaldo del Estado garan-
te de todos los intereses de Ia na-
ción, le permitan disponer de un
auténtico poder en los mercados,
única fórmula válida para lograr la
supervivencia y dignificación de la
profesión agraria.

En este aspecto se ha avanzado
mucho en los países occidentales
de economía de mercado. Como
ejemplo, en los Estados Unidos los
Marketing Orders, con base en la
Marketing Agreement Agt de 1937,
En el área de la CEE con el papel
otorgado a las Agrupaciones de
Productores Agrarios y a sus or-
ganizaciones de segundo grado
(Comités Económicos en Francia),
en la regulación de los mercados
hortofrutícolas, etc.

En todos los casos el escalón
operativo y la dimensión básica es
la región.

En España, en el momento ac-
tual puede resultar muy adecuado
para plantearse esta temática, por
cuatro razones fundamentales:

a) Estamos atravesando u n a
fuerte crisis económica general,
con repercusiones muy intensas
-dramáticas- en el sector agra-
rio. Las acciones asociativas o co-
munitarias se conciben y se reali-
zan, en el campo, con mayor faci-
lidad en momentos de crisis.

b) Por la dinámica de nuestra
evolución sociopolítica se está po-
tenciando en el campo una cierta
conciencia de clase.

c) Se está consolidando, en un
contexto de autonomía, un proce-
so de regionalización, y exponfa-
mos que el escalón operativo en
este tipo de acciones es el regio-
nal.

d) Disponemos en cierta forma
de la base legal imprescindible.
La Ley 29/1972, de 22 de julio,
que dio or,igen a las Agrupaciones
de Productores Agrarios (APA), es
homologable en su concepción y
en la gama de ayudas dispuestas
a las vigentes en los países de Ia
CEE. Sólo será preciso desarro-
Ilarla con la suficiente profundi-
dad para conseguir los objetivos
requeridos.

Pero el tema es complejo, en
cierta forma, y considero que, por
hoy, debemos finalizarlo en este
momento. Mañana será el momen-
to de ir avanzando.
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NORMALIZACION
DE

CANALES
DIFICULTADES PARA LA PUESTA EN MARCHA

Por Antonio José GARCIA DIEZ *

JUSTIFICACION

EI Real Decreto 1163/1977, de 3
de mayo ("B. O. E.", de 30-V), por
el que se regula la campaña de
carnes 77/78, en su artículo pri-
mero señala que "a partir de los
tres meses de la presente dispo-
sición serán de aplicación, con
carácter obligatorio, las Normas
de Calidad para canales de gana-
do vacuno y ganado porcino y sus
unidades comerciales, estableci-
das por sendas Ordenes de la Pre-
sidencia del 18-IX-75" con carác-
ter indicativo. Respecto de la de
ovino no dice expresamente nada,
pero p^ara los fines de este trabajo
la consideraremos también in-
cluida. Entonces es evidente que
desde el 30-VIII las citadas Nor-
mas están en pleno vigor.

A pesar de que dichas Normas
son ya de obligado cumplimien-
to, es un hecho cierto que aún no
se cumplen en la mayoría de los
mataderos del territorio nacional,
tanto los generales frigoríficos,
privados como los municipales,
cooperativos, paraestatales o pú-
blicos. En algunas localidades y
zonas se han producido "rechazos
de fuerza", que han motivado la
intervención de las autoridades
provinciales para tomar cartas en
el asunto, y resolviendo "política-
mente" a tenor del conflicto plan-
teado según el viejo aforismo del
"arte de lo posible".

Aun cuando las ventajas de la
Normalizacián de Canales es un
hecho que nadie se atreve siquie-

' Veterinario. Director Técnico Sanitario
de MAFRIPASA, Palencia, Polfgono Indus-
trial.
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ra a poner en duda, al menos teó-
ricamente, cualquier atento ob-
servador del mercado de la carne
puede contrastar que está casi
todo en la misma situación anár-
quica que hace dos año^s, o cin-
co años, o veinte años, según la
perspectiva con que se analice.
Incluso nos parece un tema sobre
el que se ha corrido un tu^pido ve-
lo, pues a muy pocos de los im-
plicados en dicho tema, que son
varios miles de personas físicas y
jurídicas, les "quita el sueño".
Hasta la prop'ia Administración pa-
rece haber "bajado la guardia",
pues no sabemos de sanciones
concretas impuestas por incumpli-
miento, salvo en los primeros mo-
mentos en que hubo algunas "ac-
tas de constancia de hechos" con
escasa re,percusión económica di-
suasoria.

Nosotros, hace ya algún tiempo
ver Cárnica 2000, núm. 40, agos-
to 76; o España ganadera, núme-
ro 30, 1976, o La mesta, 9-IX-76),
tuvimos la oportunidad de camen-
tar con cierta amplitud las dificul-
tades por las que pasaba, por
aquel entonces, la puesta en mar-
cha de la Normalización de Cana-
les, en los puntos en que por esa
época habían entrado en vigor,
referidos casi exclusivamente a la
definición de la canal y sus unida-
des comerciales y al envasado.
Aquello que entonces apuntába-
mos nos parece que aún tiene
pleno vigor, y diríamos aún más:
algunos mataderos que habían co-
menzado a faenar sus canales de
acuerdo con las mencionadas
Normas, por propio convenc4mien-
to de la necesidad de irse adap-
tando a las nuevas directrices le-
gales o por temor a las posibles
sanciones de la propia Adminis-
tración, pronto dieron marcha
atrás en su cumplimiento, pues
comprobaron, con estupor, que
bajaban sus ventas, pues la "com-
petencia" no res^petaba las Nor-
mas y suministrab^a a sus clien,tes
lo que él no se atrevía a ofrecer-
les.

Y as(, aun en la parte más sen-
cilla, para nosotros, que es la
NormaPización de Ia forma de pre-
sentacibn de las canales, se siguen
viendo en el mercado las cosas

más heterogéneas e insólitas: ca-
nales de cordero y lechazo con el
hígado incluido; lechales con ca-
beza, asadura y mesenterio; cer-
dos sin manos; cerdos sin partir
al medio; cerdos sin cabeza; cer-
dos con mantecas y riñones; ter-
neras sin partir; vacunos con tes-
tículos; vacunos cuarteados a di-
ferentes alturas de costillas; cuar-
tos "pistolas", "mazas", "bolas",
etcétera.

La verdad es que la propía Ad-
ministracián a veces no es conse-
cuente con sus disposiciones: por
ejemplo, aún se siguen importan-
do y distribuyendo canales de
cordero sin riñones y sin cuello,
lomos, piernas y"bolas" de vacu-
no, etc. Tampoco deben estar muy
claras algunas de dichas especifi-
caciones, pues si no no nos expGi-
camos que en alg^unos mataderos
se admitieran, en la pasada cam-
paña de sacrificio para CAT-
FORPPA de canales de vacuno,
las añoj^as hembras y en otros sólo
los machos, a pesar de lo concre-
to que parece estar este concepto
en el punto 4.1.1.2 de la de va-
cuno.

Evidentemente, las Normas tan-
tas veces citadas contienen algu-
nos fallos y establecen definicio-
nes poco concisas que pueden
dar motivo a una doble o triple in-
terpretacián, como más adei^ante
tendremos ocasión de poner de
man^ifiesto, pero con buena volun-
tad de interpretación y cumpli-
miento pueden servir perfecta-
mente para el fin que se propusie-
ron de clarificar el mercado de la
carne nacionat con ánimo de irnos
homologando con el comercio in-
tern^acional; siendo, además, la
clasificación un proceso d;inámico
y estando naturalmente sujeto a
las evoluciones del mercado, de
los hábitos de consumo, de las
técnicas de clasificación y de las
técnicas zootécnicas, queda, por
supuesto, la puerta abierta a
cualquier mejora o corrección que
la realidad imponga.

Pero no carguemos las tintas
con la Administrac'ián, que segu-
ramente es quien con más hones-
tidad, altura de miras y prep^ara-
ción ha tratado el tema. A nuestro
modo de ver, el mundillo de la

carne español tiene más motivos
para recibir nuestra censura, pues
entre sus defectos cuenta mucho
el costumbrismo y la tradición que
le hacen reacio a cualquier inno-
vación, mucho más si ésta le es
impuesta por la Administración,
pues le molesta sobremanera que
desde el Gobierno le digan cómo
debe desenvolverse en su activi-
dad comercial concreta; además,
piensa "in mente" que cuanto más
clarificado esté el comercio cárni-
co, y quizás serviría esta reflexión
para otros muchos sectores, ma-
yores diP.icultades tendrá de triun-
far y obtener beneficios en él, se-
gún la "tradicián comercial oral al
uso" (a río revuelto ganancia de
pescadores, ^no?). Pero, evidente-
mente, con estos criterios trasno-
chados no vamos a ninguna parte:
o nos ponemos todos a la altura
de los tiempos y técnicas o cuan-
do de verdad nos integremos en
la CEE y en el mercado interna-
cional encontraremos dificultades
insoslayaf^les.

Por ello, queremos hacer un Ila-
mamiento a todos los implicados
en dicho asunto: productores del
ganado, entradores, mataderos e
industria cárnica, detallistas y con-
sumidores en general, para que ol-
viden intereses particulares o de
sector y miremos el problema con
visión de conjunto, teniendo como
meta los más altos intereses na-
cionales, que son, en definitiva,
Ios de todos. Y que con decidido
esfuerzo tratemos de superar las
dificultades que existen para Ia
definitiva puesta en marcha de la
Normalización de Canales en todo
el territorio nacional. A ello quiere
contribuir este modesto trabajo, y
si algo consigue daremos el tiem-
por por muy bien pagado.

Hechas estas consideraciones
preliminares, intentaremos meditar
siquiera sea superficialmente so-
bre algunos de los puntos no ana-
lizados en la anterior ocasión, y
referentes principalmente a los
Factores de Clasificación, a la
Clasificación Comercial en si y al
Mercado de las Canales, con unas
últimas consideraciones finales
sobre los Clasificadores, base
esencial de cualquier sistema de
clasificación.
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LOS FACTORES DE
CLASI FICACION

En las tres Normas, de porcino,
vacuno y ovino, se sustentan cri-
terios similares, aunque, como va-
mos a ver, no son a veces trata-
dos con la misma "asepsia" y di-
fieren en la terminología o en la
precisión de conceptos, dando la
impresión de que no han sido ela-
boradas o supervisadas por la
misma persona o grupo. Dichos
factores de clasificación les divi-
de la Norma en dos grupos: obje-
tivos y subjetivos, pues ambos sis-

FACTORES

OBJETIVOS

FACTORES

SUBJETIVOS

PORCINO

Peso en frio (oreo 2
por 100).

Espesor tocino dorsad.

A.1. EI peso

Comprobamos con sorpresa que
en la Norma de Porcino cita el
peso en frío (o su equivalente al
caliente descontando el 2 por 100
en concepto de mermas por oreo),
y en las otras dos habla de peso
en caliente nada más, sin mencio-
nar ningún porcentaje de des-
cuento por oreo; creemos se ha
perdido una buena ocasión para
en concepto de mermas por oreo),
en todas las especies y en todos
los mataderos del país, pues exis-
te una auténtica anarquía en este

VACUNO

Peso en caliente.
Edad (caracteres ex-

ternos y osificación).

Peso en caliente.
Edad (tabla dentaria).

OVINO

Desarrollo muscular: Conformación canal (1): Coniormación canal (2):
jamón cáncava cóncavo
lomo subcóncava subcóncavo
espalda recta rectilíneo
pecho convexa convexo

superconvexa

Co/or de la carne.
Co/or teiido adiposo.
Estado engrasamiento.

(1) En la piema.

Cobertura de grasa.
Grasa cavitaria.
Color de la carne:

rosa claro
rosa
rojo claro
rojo normal
rojo oscuro

(2) En pierna, pa-
letilla y lomo.

Cobertura de grasa.
Grasa cavitaria.
Color de la carne:

blanco nacarado
rosa pálido
rosado
rojo claro
rojo

Consistencia de /a car-
ne y del te/ido ad1-
poso.

Co/or de /a grasa:
blanco
cremoso
amariilo

Consistencia y grado
de humedad de la
carne:
húmeda y blanda
ligeram, húmeda
seca y firme

Co/or tejido adiposo:
blanco
cremoso
amarillento

Consistencia y grado
de humedad de la
carne:
firme y seca
ligeram. húmeda
húmeda y blanda

temas o métodos son utilizados
para clasificar. Hemos querido
agruparles en el presente cuadro
para su análisis conjunto y com-
parativos.

Analizaremos someramente ca-
da uno de los grupos de factores.

A. FACTORES OBJETIVOS

Vemos que hay algunos comu-
nes a las tres Normas y otros no.

aspecto y si no se tiene esto en
cuenta, los precios a la canal no
pueden ser homologables y con-
trastables de unos a otros mata-
deros. De otro lado, Iuego en la
clasificacián en sí, no hace más
grupos que en los ternascos y
pascuales ( menos de 11, 11-13, 13-
16 y más de 16), pero en las de-
más especies y tipos de canales
ni siquiera se tiene en cuenta.
Creemos también es imperfecto,
por cuanto en el mercado no se

ANCHURA DE LA ESPALDA
Fig. 1.-Medldas efectuadas sobre las ca-

nales ovinas

cotiza igual una vaca de 200 kilo-
gramos que una de 450; ni una
ternera de 100 kilogramos que una
de 220 kilogramos: por poner un
ejemplo.

A.2. Espesor de tocino dorsal
Este concepto no presenta ma-

yores dificultades de apreciación
y puede servir el sistema propues-
to perfectamente para clasificar
las canales; existen otras Normas
en el extranjero que toman más

AGRICULTURA - 113



NORMALÍZACION DE CANALES

medidas a distintas alturas del
dorso-lomos y luego establecen Ia
media ponderada, pero apenas
tienen ninguna ventaja y retrasan
mucho la dinámica del proceso de
clasificación.

A.3. Edad

En el vacuno se mirará en Ia ta-
bla dentaria, pero ^cómo será esto
posible si seguramente al clasifi-
car la canal ya no contendrá, se-
gún la misma Norma, esta parte
a^natómica sin solución de conti-
nuidad con la canal?; pues efecti-
vamente no se contempla en la
Norma ta posibilidad de dejar col-
gando la ta^bla dentaria, como se
hacía antes para el cobro de la
prima de añojos, y es evidente que
la clasificación se deberá realizar
alrededor del momento de la pe-
sada, mejor después seguramen-
te, momento en que no debe tener
la tabla dentaria a la vista por ha-
ber sido separada, junto con la
cabeza, naturalmente.

En el ovino se " apreciará por los
caracteres externos y la osifica-
ción", términos todos tan subjeti-
vos de apreciar que sería quizá
más exacto el incluirla dentro de
los factores subjetivos. Sin embar-
go, en la descripción del tipo de
canal " ternasco" le define como
animal de edad inferior a cuatro
meses aproximados, que se deter-
minará por el hecho de no haber
aparecido la segunda cresta del
primer molar permanente del ma-
xila rinferior y podemos aquí apli-
car lo mismo que dijimos para el
vacuno.

En el porcino ni siquiera se ha-
ce mención a este factor de clasi-
ficación aun cuando en las defi-
niciones complementarias habla
de "cerdas-verracos-lechones", lo
cual debe querer decir que todos
los no mencionados expresamente
bajo alguno de dichos tipos en-
tran en la clasificación con el mis-
mo "tipo"; es decir, que desde le-
chones hasta cerdas de un parto
o hasta verracos se consideran de
la misma edad ( !). Nos extraña so-
bremanera que ninguna de las
Normas haga referencia a otro
factor objetivo, el sexo, que se
incluye en la casi totalidad de las

que han elaborado otros países y
que así estiman investigadores y
especialistas tan notables como
Boccard, Charpentier, Dumont,
Hammond, Kirton, Legras, Mc Me-
ekan, Palsson, Pearson, etc., y en
España algunos, como Colomer-
Rocher, Espejo Díaz, Vera y Vega,
etcétera. Y nos extraña aún más
porque en España quizás más
que en otros países, no tienen la
misma cotización ni apreciación
los machos que las hembras, evi-
dentemente: ni los toros que las
vacas, ni los añajos que las año-
jas, ni los carneros que las ove-
jas, ni los verracos que las cerdas,
como casos extremos, e incluso
los animales castrados (bueyes,
corderos, etc.) tienen su particular
valoración.

B. FACTORES SUBJETIVOS

Los analizaremos agrupándolos
por similitud de conceptos.

8.1. Desarrallo muscular y
conformación de la canal

Aun cuando no son ambos con-
ceptos idénticos, como las mismas
Normas se encargan de aclarar-
nos (puntos 4.1.2.-4.1.3. de la de
vacuno y 4.1.1.-4.1.2. de la de por-
cino), en la de porcino habla tex-
tualmente de desarrollo muscular,
que deberá apreciarse en jamón-
lomo-espalda-pecho; en la de va-
cuno habla de conformación de la
canal, apreciando en la pierna so-
lamente los perfiles siguientes:
cóncava-subcóncava - recta-conve-
xa-superconvexa, y en la de ovino
habla de conformación de la ca-
nal, apreciando en pierna-paletilla-
lomo los perfiles siguientes: cón-
cavo-subcóncavo-recto-convexo.

Como podemos notar, no existe
una gran coherencia ni precisión
y uniformidad de conceptos en las
tres Normas, seguramente por no
haber sido las tres consideradas y
supervisadas conjuntamente.

Sabido es que en trabajos expe-
rimentales y de investigación la
conformación puede obtenerse ob-
jetivamente a partir de diversos
índices y medidas físicamente me-
dibles, como las que podemos ver
en las figuras 1-2-3-4: longitudes
K-F-P, anchuras G-Wr-E y profun-

didades H-Th e índices G/F, Wr/
Th, Th/K, K/G, Th/G, etc. Pero en
las condiciones de la práctica dia-
ria en el matadero debe ser consi-
derado este factor subjetivamente,
como indican las Normas y, por
ello, es un factor sujeto a todos
los condicionamientos que este
supuesto subjetivo conlleva. De
otro lado, por la ley de la "armo-
nía anatómica" sabemos que la
importancia relativa de las diferen-
tes regiones corporales varía poco
de uno a otro animal, cualquiera
que sean las variaciones registra-
das en la morfología, es decir: la
proporción relativa de las diferen-
tes regiones corporales es inde-
pendiente de la morfología, a peso
y estado de engrasamiento cons-
tante; lo cual nos confirma aún
más en nuestro criterio de consi-
derarlo sub^jetivamente.

8.2. Color de la carne

Mientras la Norma de porcino
dice que "podrá variar dentro de
las tonalidades normales" (aun
cuando luego en la clasificación
admite los dos tonos de rosado-
pálido o rojo claro), la Norma de
vacuno admite las gradaciones de
rosa claro - rosa - rojo, claro - rojo
normal-rojo oscuro, y la Norma de
ovino distingue los de blanco na-
carado - rosa pálido - rosado - rojo,
claro-rojo. Es evidente de nuevo la
falta de homogeneidad en la con-
sideración.

De otro lado, como las Normas
no indican ningún método o siste-
ma, ni siquiera subjetivo, de apre-
ciación de dichas tonalidades
(comparación con estandares foto-
gráficos, reflectometría, espectro-
fotometría, etc.), y como quiera
que es un término muy sutil y ex-
tremadamente subjetivo aun entre
verdaderos expertos, se hace po-
co menos que ineficaz su aprecia-
ción en las condiciones de la
práctica diaria.

8.3. Color del tejido
adiposo o grasa

De modo similar, la Norma de
porcino dice que "podrá variar
dentro de las tonalidades norma-
les" (que luego especificará como
blanco-blanco o cremoso-cremo-
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so), la de vacuno admite los colo-
res o tonos de blanco-cremoso-
amarillo, y la de ovino los de blan-
co - cremoso - amarillento; pudiera
servir lo que hemos dicho ante-
riormente para el color de la car-
ne, pero en menor grado. Quizá
convenga hacer aquí notar el he-
cho cierto de que en los ovinos la
tonalidad amarilla o amarillenta es
muchísico menos frecuente y me-
nos intensa (nos referimos natu-
ralmente a la de origen nutricio-
nal, no a la patología) que en los
vacunos, pues se especula con la
posibilidad de que dicha grasa
amarilla (debida fundamentalmen-
te a la oxidación de las xantofilas
de la dieta por un fermento xanto-
fila-oxidasa no muy bien conoci-
do aún) ^pueda en los ovinos ori-
ginarla un gene recesivo, quizá
atávico, por lo que sería mucho
menos frecuente ese tono que en
los vacunos, en que no existirfa
tal gene inhibitorio de dicha oxi-
dación xantofílica. Por ello quizá
fuera más justo haber incluido una
escala más en eI vacuno o supri-
mir una en el ovino.

8.4. Estado de engrasamiento,
cobertura grasa y grasa
cavitaria

En el porcino, evidentemente, la
cobertura grasa equivale al espe-
sor de tocino y se puede medir
objetivamente por el espesor de
tocino dorsal, motivo por el cual
se incluye dentro de los factores
objetivos; el estado de engrasa-
miento en los porcinos dice que
"se apreciará por el grado de pre-
sencia de depósitos o infiltracio-
nes de grasa en las masas muscu-
lares de las principales partes de
la canal", sin especificar más; en
el vacuno, la cobertura de grasa
se debe estimar "mediante la
apreciación de su cantidad y dis-
tribución", y en el ovino "es ta
cantidad y distribución de la grasa
superficial sobre la canal"; la gra-
sa cavitaria en ambos vacuno y
ovino "se apreciará por el grado
de recubrimiento de los riñones".
Los conceptos en este apartado
parecen estar más claros, aun
cuando en el vacuno no habla de
distribución superficial.

i.ote de iernaacoe prscoces e^ctra (TE.)

Para la mayorfa de los investi-
gadores y especialistas en la ma-
teria el estado ae engrasamiento
tiene un papel decisivo en la cla-
sificación de canales, pues debe
ser suficiente para asegurar a la
carne su sapidez y jugosidad ca-
racterística para cada especie y
tipo, pero no debe ser escasa ni
excesiva para no deteriorar gran-
demente su calidad a los ojos del
detallista y consumidor.

Sabido es que puede determi-
narse también por métodos obje-
tivos, en concursos de canales o
en trabajos de investigación, co-
mo pueden ser el despiece com-
pleto, et de Cook-Bray, por deter-

minación de la densidad, etc., o
deducirse a partir de ecuaciones
de regresión que incluyen el peso
de la grasa perirrenal, el espesor
de la grasa de cobertura y el peso
d•e la canal, principalmente. Pero
en las condiciones de la práctica
diar^a deben ser los tres epígrafes
del apartado analizados y contem-
plados de modo subjetivo, con los
inconvenientes que este procedi-
miento acarrea.

B.5. Consistencia y grado de
humedad de Pa carne y de!
tejido adiposo

En el porcino "se apreciará por
palpación la consistencia de car-
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ne y grasa", pudiendo considerar-
se óptima-buena-aceptable; en el
vacunio y ovino las t.res gradacio-
nes que se admiten son: firme y
seca-ligeramente húmeda-húmeda
y blanda. No ofrece mayores di-
ficultades que las propias de la
subjetividad de su apreciación.

En trabajos experimentales sa-
bemos que también puede. ser
contemplada objetivamente, como,
por ejemplo, con el •métado de
Charpentier con su penetrómetro,
pero resultan inviables e inefica-
ces en las condiciones de la prác-
tica.

sito alargar innecesariamente el
trabajo. Unicamente comparamos
la tabla de clasificación porcina
con la de ITP francés para tener
una referencia de trabajo. Fig. 5.

NORMu4 DE PORCINO: OLASIr=1GA•CION

daciones de blanco-cremoso-ama-
rillento, y aquí surgen otras nue-
vas: blanco, blanco cremoso, cre-
moso, amarillento, amarillo claro.

Si en un tema tan subjetivo y

CLASIFICACION

Las tres Normas tantas veces
comentadas explican así este con-
cepto: "de la apreciación y valo-
ración de tos factores de cl^asifi-
cación en cada uno de los tipos
de canales definidvs anteriormen-
te se distinguirán las siguientes
categorfas comerciales", y a con-
tinuacibn las va exponiendo.

Si por clasiticar entendemos
agrupar o distribuir un conjunto
heterogéneo de canales en sub-
conjuntos homogéneos, que Ila-
maremos clases, de característi-
cas análogas constantes en espa-
cio y tiem^po, los criterios que pre-
valecen para la formación de las
clases son los que se pueden
apreciar objetivamente; esto es, el
peso de fa canal, la edad y el se-
xo, y dentro de cada clase es po-
sible diferenciar tipos de canales
según la distribucián e importan-
cia de sus depósitos grasas (si
bien en el cerdo ya dijimas que es
objetivamente apreciable), de su
conformación, del color de la car-
ne y de la grasa, de su consisten-
cia y humedad, etc., es decir, de
los factoers apreciables subjetiva-
mente. Esta clasificación no entra-
ña necesariamente una jerarquía
econámica de las clases y tipos
de canales que de ellos pueden
derivarse.

Nos proponemos ahara dar una
visión samera de conjunto de ca-
da Norma, analizando únicamente
los factores subjetivos, pues los
objetivos apenas sugieren más co-
mentarios que los ya apuntados
más atrás, y n^o es nuestro propó-

POR LOS CARACTERES Sl1BJETIVOS

CATEG. COM^ERCIAL
FACTOR CLAS4FICAGION

E
(^Extra)

I
(Primera)

II
(Segunda)

III
(Tercera)

Estado engrasamiento ... ... ... Muy magra. Muy magra. Magra. Med. magra.
^esarrollo muscular ... ... ... ... Muy manif. Bueno. 8ueno. Medio.
Colar de la carne ... ... ... ... Rosado. Rosado. Pálido o ro Pálido o ro-

jo claro. jo claro.
Color tejido adiposo ... ... ... ... Blanco. Blanco o Blanco o Cremoso.

cremoso. cremoso.
Consistencia carne ... ... ... ... Optima. Buena. Buena. Ace•ptable
^onsistencia adiposo ... ... ... Optima. Buena. Buena. Ace•ptable

Podemos apreciar una grada-
ción poco nítida y definida de es-
cala de valores y aspectos, y por
supuesto, son factores muy subje-
tivos de apreciación. Conceptos
como ó^ptimo, aceptable, blanco 0
cremoso, .pátido o rojo claro, etc.,
son evidentemente muy sutiles de
diferenciar y re^quieren gran pre-
paración.

Podemos decir respecto de esta
clasificación lo mismo que apuntá-
bamos en la de porcino. Además,
diremos qu•e, a pesar de que en
los factores de clasificación se in-
cluye el perfil superconvexo, lue-
go en la clasificación no es con-
templado. De otro lado, la a•precia-
ción de si el riñón está cubierto
en el 50 por 100, en el 75 por 100
en más o en menos, no es, nada
fácil de apreciar, pues ni siquiera
ambos son idén.ticos, como sabe-
mos, e incluso, a veces, durante el
faenado de la canal, se arranca
más o menos sebo, voluntaria o
involuntariamente por el matarife
o el encargado de esta función.

En esta clasificación se compli-
ca aún más el problema de las to-
nalidades de la carne y de la gra-
sa. Veamos: En los factores de cla-
sificación., por lo que respecta al
color de la carne se admitía, en-
tre otros, el "rojo claro" y aquí
textualmente dice "rojo pálido",
sin duda equivalentes, y allí decía
"rojo" que aquf equipara parece
ser a "rojo intenso".

En cuanto al color de la grasa,
es aún más notoria la imprecisión
de términos: en el análisis de fac-
tores sblo se admitían las tres gra-

sutil como es la apreciación de
colores de la carne y grasa se da
motivo para dudar en el tono y
nombre a aplicar, se puede dar
origen a diferencias de criterio im-
posibles de aclarar, sin duda.

Con ello damos por terminado
el análisis de la clasifica Ĝ ión pro-
piamente dicha y pasamos a ocu-
parnos de otro punto de las cita-
das Normas.

EL MARCADO

Los anagramas de clasificación
son idénticos en las tres Normas y
constan de tres grupos de signos:
a) un número de tres cifras en el
que las correspondientes a las de-
oenas y unidades sea el número
de la semana en que se realizó el
sacrificio y en el lugar de las cen-
tenas la última cifra del cardinal
del año: por ejemplo, la sigla 806
indicaría qu^e se ha sacrificado en
la sexta semana de 1978, eviden-
temente; b) el número del mata-
dero en el Registro de la Direc-
ción General de Sanidad: por
ejempio, MF 114, y c) unas siglas
que indiquen Ia clasificación de la
canal de acuerdo con lo que se
indica en cada una de las Nor-
mas: por ejemplo, T2, 03, VE, 63,
III, S, etc.

Naturalmente, además de estos
anagramas clasificadores, cada ca-
nal deberá Ilevar los sellos sanita-
rios (que deben ser hasta nueve
en cada semicanal, según instruc-
ciones de la Dirección General de
Sanidad) y posiblemente las mar-
cas particulares que cada matade-
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NORMA DE VACUNO: CLASIFICACION POR L4S F^ACTOR•ES SU'BJETIVOS

TIPOS Pertil Cobertura grasa Grado engrasamiento Colar carne Color grasa Cons. húmd.

TERNERAS
Extra ... ... ... ... ... ... Convexo. Homogénea. iñón uniform. cubiert Rosa claro. Blanco. Liger. húmeda.
Primera ... ... ... ... ... Recto. No uniforme. iñbn cub. en 75 %. Rosa. Blanco. Liger. húmeda.
Segunda ... ... ... ... Subcóncavo. No uniforme. iñón cub. en 50 %. Rojo claro. Cremoso. Liger. húmeda.
Tercera ... ... ... ... ... Todas las demás canales no inc uibles en algunas de las anteriores categor(as.

ANOJOS
Extra ... ... ... ... ... ... Convexo. Homogénea. iñón uniform. cubiert Rosa-rojo claro Blanco. Liger. húmeda.
Primera ... ... ... ... . Recto. No uniforme. iñón cub. erĜ 75 %. Rojo olaro. Cremoso. Liger. húmeda,
Segunda ... ... ... ... Subcóncavo. No uniforme. iñón cub. en 50 %. Rojo. Cremoso. Húmeda y bla.
Tercera ... ... ... ... ... Tadas las demás canales no inc uibles en algunas de las anteriores categorfas.

VACUNO MENOR
Extra ... ... ... ... ... ... Convexo. Homogénea. iñón uniform. cubiert Rojo olaro. Cremoso, Liger. húmeda.
Primera ... ... ... ... ... Recto. No uniforme. Riñbn cub. en 75 %. Rojo. Cremoso. Liger. húmeda.
Segunda ... ... ... ... Todas las demás canales no incluibles en al unas de las anteriores cate ar(as.

VACUNO M^4YOR
Primera ... ... ... ... ... Recto. No uniforme. Riñón cub. en 75 %. Rojo. Cremoso, Liger. húmeda.
Segunda ... ... ... ... Subc6ncavo. No uniforme. . cub, 50 % o mucha Rojo oscuro. ^Amarillo. Liger. húmeda.
Tercera ... ... ... ... ... Todas las demás canales na incluibles en algunas de las anteriores c tegorfas.

NOR^M•A DE OVINO: CLASIFICACION POR LOS F^ACTORES SUBJETIVOS

T6POS Perlll Coberiura gra Grado engrasamlento Color carne Color grasa Cons. húmd.

LECHAL
Extra ... ... . .. ... ... ... Rectilíneo. Extensa unifor. Riñón cub. en 4/5. Blanco nacar, Blanco. Liger. húmeda.
Primera ... ... . .. ... ... Subcóncava. Unif. exc. falda. Exces. o es^casa (1/2) Rosa pálido. Blanco. Liger. húmeda.
Se unda ... ... ... ... Todas las demás cana•les no inc•Iuibles en algunas de las anteriores categor(as.

TERNASCO
Extra . .. ... ... ... ... ... Convexo. Extensa unifor. Riñón cub. en 4/5. Rosado. Blanco crem. Liger. húmeda.
Primera ... ... ... ... ... Rectil(neo. Unif. exc. falda Exces. o escasa (1/2) Rosa•do. Cremoso. Liger. húmeda.
Segurtda ... ... ... ... Todas las demás canades no incduibles en algunas de las anteriores categorfas.

PASCU
Extra ... ... ... . .. ... ... Convexo. Extensa unifor. Riñón cub. en 4/5. ^Rosa•do. Cremoso. Liger. húmeda.
Primera ... ... ... ... ... Rectilírreo. Unif. exc. faFda Exces. o escasa (1/2) Rojo ^pálido. Amarillento. Liger. húmeda.
Se unda ... ... ... ... Todas las demás cana^les no inoluibles en algunas de las anteriores categorías.

OVINO MAYOR
Primera ... ... ... ... . .. Rectilfneo. Unif. exc. faFda Suficiente o escasa. Rojo pálido. Amarillento. Liger. húmeda.
Segunda ... ... ... ... Subcóncavo. Más de 1/2 can Exces. o escasa. Rojo intenso. Amar. cdaro. Húmeda y bla.
Tercera ... ... ... ... ... Todas las demás canales no incduibles en algunas de las anteriores c tegorías.

ro desee acompañar a todas estas
marcas oficiales.

Si ad^emás todo esto hay que
"imprimirlo" en cada cuarto o en
cada semicanal, independiente-
mente del tamaño y peso de la
misma, bien en tinta (en vacuno
y ovino) o a fuego (en el cerdo),
algunas canales de animales pe-
queños, como lechales, ternascos,
cerdos o terneras van a ocultar la
carne bajo espesas zonas entinta-
das o quemadas, con el consi-
guiente deterioro comercial. ^No
hubiera sido quizá mejor, más có-
modo, sencillo y barato haber utili-
zado unas tarjetas de cartón sim-
ple para anotar todas las siglas de
clasificación oficial?

De otro lado, el hecho de poner
la fecha imprimida y por semanas
nos •parece que únicamente tiene
utilidad y posibilidades de ser res-
petado para canales congePadas,

en las que indudablemente puede
ser conveniente. Para las canales
frescas, si han de Ilevar el mismo
anagrama de sacrificio una canal
sacrificada un lunes que otra sa-
crificada un sábado, como casos
extremos, no creemos sea via^ble
el que los mataderos lo vayan a
respetar, por las lágicas dificulta-
des comerciales que eso supon-
dría, pues un cliente ^podría reci-
bir un lunes una canal sacrificada
hace dos días (el sábado) y creer
que podría haber sido sacrificada
hace ocho días, pues no es tan
fácil distinguir entre canales con
dos o con cuatro-seis días de al-
macenamiento frigorífico.

Para poner este hecho más en
evidencia, quizá convenga indicar
aquí las dificultades que había
cuando las famosas "primas de
protección al vacuno añojo", en
cuyo precinto de clasificación era

preceptivo anotar la fecha diaria
de sacrificio, y cuando una canal
se atrasaba en cámaras más dfas
de los con.venientes había ya difi-
cultades insuperables de comer-
cialización por cuanto el cliente
comprador tenía pruebas eviden-
tes de Ia fecha de sacrificio, aun
cuando, naturalmente, la canal es-
tuviera aún en perfectas condicio-
nes sanitarias y bromatológicas.

Por ello nos parece poco viable
el que se respete Ia obligatorie-
dad de gra^bar la fecha de sacrífi-
cio, y siendo por semanas tampo-
co supone ninguna ventaja cree-
mos, por las razones apuntadas.
Para canales congeladas es indu-
dable que nuestra opinión es dia-
metralmente apuesta.

LOS CLASIFICADORES

En las condiciones de la prácti-
ca, una cPasificación de canales
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podrá ser efectiva cuando pueda
incorporarse sistemáti c a m e n t e
dentro de las secuencias norma-
les del faenado de la canal sin al-
terar el orden sucesivo por etapas
ni entorpecer el ritmo requerido
para cada especie o tipo y en ca-
da m^atadero, en función de sus
instalaciones, técnicas, personal,
etcétera. Debe también, para ser
eficaz, abarcar toda la gama de
fa producción, sin que h^aya cana-
les que caigan fuera de los lími-
tes de la misma y tengamos que
extrapolar o inventar siglas y tér-
minos nuevos. Las manipulaciones
que sufra la canal con motivo de
su clasificacián deben ser mínimas
y no deben afectar a su integridad
ni alterar sus condiciones sanita-
rias y bromatológicas. Cualquier
sistema de clasificación de cana-
les estará necesariamente relacio-
nado con los procesos de comer-
cialización de la carne, pues clasi-
ficar no es simplemente una ope-
ración técnica, es sin duda una
acción "precomercial", y debe ser
también dinámica en tiempo y es-
pacio.

De otra parte, posibl^emente el
factor más importante en el éxito
de cualquier sistema de clasifica-
ción es la eficiencia del clasifica-
dor, su preparación profesional, su
experiencia y sus conocimientos
teórico-prácticos. Debe ser tam-
bién imparcial, no tener mentali-
dad de "vendedor" ni mentalidad
de "comprador" que puedan con-
dicionar sus criterios; debe ser ab-
solutamente independiente en su
actuación, sin duda.

Los criterios subjetivos utiliza-
dos, que en el caso de las Normas
comentadas nos parec^en quizá ex-
cesivos en comparación con los
objetivos (sólo dos), dejan un am-
plio margen de actuación al clasi-
ficador, y sin embargo es necesa-
rio que éstos tengan y mantengan
gran homogeneidad en el juicio de
las canales, tanto cada clasifica-
dor constantemente como entre
los diferentes clasificadores de los
distintos mataderos, aunque sin
duda sea éste un obj^etivo extraor-
dinariamente ambicioso.

Todo clasificador se acostumbra
poco a poco a apreciar cierto tipo
de canales más frecuentes en su

matadero o en su zona habitual de
trabajo, y sufr^e ci^erta "deforma-
ción profesional" si no se le abren
nuevos horizontes, por lo que es
aconsejable intercambiarlos con
alguna frecuencia. Además su jui-
cio no es rigurosam^ent^e constan-
te: así, una canaf inediana será
juzgada muy severamente en un
lote excelente y más favorable-
mente en un lote mediocre. Tam-
bién se ve influido por su "estado
de ánimo" (más frecuente de lo
que pudiera parecernos), por la
posición recíproca del clasificador
y de la canal (debe siempre clasi-
ficar en la misma posición en
cuanto a altura y distancia de la
canal), por la iluminación (es im-
portantísimo este punto, pues con
distintas luces se aprecian de mo-
do diferente las colores y las for-
mas), por la fatiga (cuando se tie-
nen que clasificar 300 cerdos, 50
vacunos, 300 corderos o 400 le-
chales por hora, durante varias
horas seguidas, es muy frecuente)
por las condiciones del trabajo (si
se clasifica en lugares muy húme-
dos, muy fríos, con mucho vapor
de agua, con mucha ruido, etc.) y
por otras circunstancias. Y deci-
mos todo esto por propia expe-
riencia, pues nos ha "tocado" cla-
sificar varios cientos de miles de
canales de las tres especies o al
menos organizarlo y contrastarlo.

Asimismo debe tenerse en cuen-
ta que la canal no es un produc-
to fijo e inmutable, pues en ^el cur-
so del oreo o de su almacena-
mi^ento en cámaras su aspecto
puede modificarse, tanto en senti-
do positivo como negativo: es sa-
bido que algunas canales, más
frecuentemente en vacuno, mejo-
ran en la cámara ("dan la cara"
que se dice en el argot de la car-
ne) con tres, cuatro o cinco días
de frío, y otras, al contrario, que se
oscurecen con el paso de Ios días;
otras que eran húmedas se que-
dan rriás secas, y algunas que
aparentemente eran de consisten-
cia seca y firme, al poco comien-
zan a exudar; no vamos a entrar
aquí en d^etalles técnicos de inter-
pretación bioquímica de estos
cambios posmorten, pues se de-
ben a múltiples y variados facto-
res: patolbgicos no diagnostica-

Fig. 3.-Medldas en porclno

dos, fatigadas, falta de reposo,
agitación sexual, hipertermia, tran-
quilizantes, anabolizantes, trata-
mier^tos y manejo ante y posmor-
ten, tratamiento frigorffico inade-
cuado, etc.). Es diffcil que estos
factores puedan apreciarse a la
hora de clasificar, por muy exper-
to que sea el clasificador, pues no
pocas veces se Ileva uno la gran
sorpresa ante esas transformacio-
nes. De ahí el que no siempre la
clasificación "de e n t r a d a" sea
exacta que la "de salida", a pesar
n uest ro.

En algunos pa(ses, la clasifica-
ción la efectúan los propios mata-
deros y la supervisan organismos
y funcionarios estatales o mixtos
administración - productores. Asf,
por citar sólo algunos ejemplos de
pafses en los que verdaderamente
funciona aceptablemente el siste-
ma, en Holanda se clasifica bajo
la autoridad del Produkstschaap
Varkens (órgano mixto interprofe-
sional-estatal), que destaca profe-
sionales expertos en los matade-
ros controlados por el Estado. En
Nueva Zelanda, el clasificador per-
tenece al matadero, pero la super-
visión la realiza un funcionario de
la Meat Producers Board (orga-
nización oficial independiente que
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Flg. 4.-Medldas en Jamón porcino

consta de dos miembros designa-
dos por el ministro de Agricultura
y de seis miembros elegidos por
los mismos productores de carne,
que h^a venido a sustituir el siste-
ma anterior que dejaba en manos
de los propios ^exportadores sus
propias clasificaciones), cuya mi-
sión es homologar los resultados
de la clasificación dentro y entre
los diferentes mataderos exporta-
dores del pafs.

En Francia, Ia organización ofi-
cial encargada de clasificar es el
Institut Technique du Porc (ITP),
que, a petición voluntaria de los
mataderos destaca un agente su-
yo en el mismo y organiza y su-
pervisa el proceso, extendiendo
un "carnet de marcado" que pue-
de ser retirado cuando la empre-
sa no cumpla exactamente lo or-
denado; prácticamente el funcio-
nario del ITP interviene en Ios po-
cos casos de litigio entre produc-
tor y matadero que se suscitan.

En nuestro país, dada la gran
dispersión de mataderos {pues no
olvid^emos que las Normas obligan
a todos los del país, que son va-
rios miles) y que muchos trabajan
muy por debajo de sus posib^lida-
des, aunque a veces a tal ritmo
que serfa Recesaria la presencia

d^e numerosos clasificadores en
una misma cadena, pero durante
poco tiempo, estimamos que es
aún inviable, entre otras razones
por el coste del servicio, el que
los clasificadores pertenezcan a
la Administración o a algún ente
u organismo mixto: pudiera ser el
creado e inoperante Instituto de la
Garne, que aunque sólo fuera por
esto debería comenzar su anda-
dura; o bien un ente mixto Admi-
nistración-Productores de Ganado-
Mataderos - Defiallistas - Consumi-
dores, por ejemplo; o cualquier
otra variante similar sobre pareci-
dos supuestos.

Entendemos qu^e, en base a es-
tos razonamientos, no queda más
solución, en principio, que sean
los propios mataderos quienes cla-
sifiquen, aparte de que, en nuestra
opinión, son los únicos que dis-
ponen del personal capacitado
profesianalmente y en número su-
ficiente para ello, aun cuando de-
ban sufrir un período de adapta-
ción al nuevo sistema, seguram^en-
te. EI Ministerio de Agricultura,
Fvace algún tiemp^o, intentó prepa-
rar al^guno de sus funcionarios de
niveles inferiores-nredios para di-
cha misión, pero no parece que
los resultados cons^eguidos fueran
muy halag Ĝeños, nos parece.

La clasificación que se efectúe
deberá ser supervisada por funcio-
narios esratales del nivel superior
seguramente, y asf lo ha conside-
rado ya^ la Administración, puesto
que en la nueva Reglamentación
Técnico-Sanitaria de Mataderos,
Salas de D^espiece, Centros de
Contratación, Almacenamiento y
Distribución de Carnes y Despo-
jos, aprobada por Real Decreto
3276/1976, en su artfculo 123-b
textualmente se dice que, entre
otras funciones que se citan, el
veterinario director técnico sanita-
rio del matad^ero deberá "informar,
a solicitud de los organismos com-
petentes, que 4a normalización y
realiza con arreglo a las normas
y disposiciones por ellos dicta-
das". Cre^emos que también ^es ab-
clasificación de las canales se
solutamente necesario que a es-
tos funcionarios se les den unos
cursos, cursillos o ciclos de tra-
bajo, al modo de los cursos inten-

^ ^^
^

sivos de Formación Esp^ecial áel
Minist^erio de Sanidad o de cual-
quier otro curso de especializa-
ción profesional para ad^aptarse a
las nuevas exigencias f e g a I e s,
pues no todos poseen la capaci-
tación req^uerida seguramente; ya
ha habido algunos intentos, org^a-
nizados por una cátedra de la Fa-
cultad de Veterinaria de Madrid, y
a los que hemos tenido la oportu-
nidad d^e asistir, pero deben pro-
digarse más y quizá a otros nive-
Ies de actuación, patrocinio y or-
ganización, implicando también a
la industria cárnica.

Seannos permitidas unas últi-
mas consideraciones finales: De-
seamos que las Normas de cali-
d^ad para canales comentadas, que
ya son I^ey de obligado cumpli-
mi^ento, Ileguen a b^uen puerto y
sirvan para esclarecer el comple-
jo mercado del ganado y de la
carne, tan falto de directri^es co-
mo I,as que nos ocupan, y que
puedan vencerse pauhatinamente
tos múltiples obstáculos que pa-
recen rodearlas. Es evidente que
estas norm^as son un decidido in-
tento de la Administración por
acercar la realidad y la legalidad,
tant^as veces separadas por pro-
fundos fos^os.

Deberán completarse en el futu-
ro con regulaciones y Normas pa-
ra el despiece, para el oreo de
canales, para el tratamiento frigo-
rffico, etc. Es un h-echo negativo
en este sentido el que tenemos un
amplfsimo crisol de razas, cruza-
mientos, sistemas de ex.plotación,
manejo y alimentación, clim^as, et-
cétera, que hacen que la gama de
canales a clasificar sea harto he-
terogénea. Costará mucho el des-
terrar hábitos comerciales tales
como definir las canales por con-
ceptos am^biguos como: añojos
"de pasto"; o "de pesebre", o
"drogados", o "culones", o "de
Avila", o"terneras de la monta-
ña", o"lechazos del Gerrato", o
"pasados de peso", o "cerdos na-
varros", etc. Pero tiempo al tiem-
po, sin prisa pero sin pausa, con
la mira puesta en la mejora de
nuestro comercio de la carne, que
necesita de todo nuestro decidido
apoyo y preparación técnica.
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Fabricaruntractor
decalidades

como producir maíz selecta
Tanto si el producto es una

mazorca de maíz como si se trata
del tractor que intervino en su
cultivo, la calidad se obtiene no
dejando nada al azar.

Por este motivo se ha creado
el Programa de Calidad Fiat, el
sistema de control más riguroso
que se ha empleado hasta ahora,
en la fabricación de tractores agrí-
colas.

Actualmente dedicamos más
horas de trabajo en comprobar
la calidad, que en el proceso de
producción.

205 Inspectores de Calidad
trabajan exclusivamente en com-
probar cada pieza, cada conjunto
y cada unidad acabada.

Todos los empleados de
fábrica dedican parte de su tiempo
a colaborar en el control de calidad.

Antes de que un tractor Fiat
salga de fábrica, tiene que superar
un total de 524 controles de calidad.

^ Que ventajas se consiguen
con esto? La seguridad de que
el motor y la transmisión propor-

cionaran el rendimiento prome-
tido, y de que los mecanismos
hidráulicos trabajaran perfecta-
mente con cualquier implemento.

Hemos desarrollado el pro-
grama de calidad Fiat, para poder
ofrecer los tractores con mayor
fiabilidad del mercado.

Porque, cuanto más interes
pongamos nosotros, menos pre-
ocupaciones tendrá usted.

FiatTrattori
^^0©

Tractores Fiat. La calidad fabricada.

Tractorfiat S.A. - Carretera de Aragon km I1 - Madrid 22 - Tel.: 205 IS 45



La
índustría

de la carne
ANTE UNA ENCRUCIJADA

Fmr Jesús FERRER LARIÑO *

La crisis económica general que
atraviesa nuestro país está tocan-
do cada vez con más insistencia
a la puerta del sector de transfor-
mación de la carne. En principio,
los primeros toques debían haber
despertado voces de alarma sufi-
cientes para hacerse oír en donde
corresponde. Tal vez el ajetreo
asociacionista impidió una acción
inmediata, un toque de alerta por
los mil y un pasillos y vericuetos
de nuestra compleja Administra-
ción. Ahora, ante los repetidos to-
ques o más bien embestidas de
esta situación crítica, no tenemos
más remedio que tomar los trastos
y lidiar el toro en su terreno. No
podemos escoger el sitio, poco a
poco lo fuimos cediendo y hay
que recuperarlo palmo a palmo,
con sentido profesional y empre-
sarial.

EI horizonte de 1978, presente y
futuro de escaso límite, no presen-
ta indicios esperanzadores que
permitan un suspiro de alivio.
Nuestras materias primas seguirán
su tendencia alcista inevitablemen-
te, y los productos cárnicos están
corriendo el riesgo de caer fuera
del alcance de muchos bolsillos
españoles. Véase el caso de los

' Doctor Ingeniero Agrónomo. Presiden-
te de la Asociación Nacional de Empre-
sas de la Carne.
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embutidos. En 1977 es notoria la
regresión del consumo de éstos,
salchichón y chorizo esencialmen-
te, productos que tradicionalmente
seguían una línea ascendente des-
de hacía treinta años.

Con objetivos de brevedad, bus-
cando sólo un enfoque rápido de
nuestra problemática más actual,
quisiera citar aspectos de ayer y
hcy que siguen latentes y que
desde ahora pasan a ser priorida-
des a conseguir, sea como sea.

CENSO GANADERO

Aunque parezca mentira, en la
década de oro de los ordenadores
y con una bien nutrida plantilla de
funcionarios a los niveles provin-
ciales de Delegaciones de Agricul-
tura, desconocemos sistemática-
mente lo que tenemos de porcino
o nos falta de vacuno. No nos v.a-
len las estadísticas a tiem^po pa-
sado. Tampoco podemos jugar a
adivinos. Los empresarios se tie-
nen que basar en estimaciones
más bien precisas y necesitan un.a
fuente fiable, si ésta es oficial tan-
to mejor.

FOMENTO DEL PORCINO
Es notorio que la industria cár-

nica se nutre esencialmente del
cerdo. Este animal ha estado so-
metido, en los últimos años, a
movimientos pendulares de coti-
zación que han Ilevado la des-
orientación al ganadero, hasta lí-
mites de aborrecer la profesión.
Los ciclos del porcino son varia-
bles, y dentro de una banda dis-
cret.s, hasta deseables. Pero los
bandazos sin ton ni son es la ne-
gación de cualquier política gana-
dera. EI temor a tener que actuar
con sacrificios reguladores, provo-
có siempre decretar precios de
garantía lejanos a la realidad y
cundió el desaliento una y otra
vez.

EI consumo de porcino en Es-
paña estará ahora sobre los 20 ki-
logramoslhabitante/año, a^proxima-
damente la mitad del consumo
medio de la C. E. E. Por fuerza
nuestro aumento de dieta cárnica
está supeditado a esta especie.
Queramos o no hay que dar la c.a-
ra y conseguir carne porcina na-

cional, liberada de maíz y soja
americanos.

DEFICIT DE VACUNO
INDUSTRIAL

EI precio de la carne industrial
de vaca nacional está Ilegando a
cotas insospechadas. En el espa-
cio de un año, de enero a enero,
su cotización aumentó un 40 por
100.

Esta carne es esencial, mezcla-
da con magro de cerdo, para la
elaboración de gran parte de em-
butidos.

En este caso concreto, no es
p o s i b l e el autoabastecimiento,
nuestro censo de vacas es bajo y
muy difícilmente podía atender la
demanda industrial de esta carne.
Aquí y sólo aquí, es donde está
justificada la importación para
equilibrar el déficit ya endémico.
Ahora bien, esta carne, por estar
perfectamente tipificada en el mer-
cado internacional y ser totalmen-
te identificable, no puede levantar
equívocos, ni ser utilizada mal in-
tencionadamente como extorsibna-
dora de los circuitos de la carne
de tablajería. Es, pues, un derecho
que asiste a los fabricantes de
embutidos disponer de esta mate-
ria prima básica para sus elabora-
dos, y es también incomprensible
que la Administración (Comercio
y Agricultura) no acabe de enten-
der algo que es tan elemental en
una economía de mercado.

FOMENTO A LA EXPORTACION

Nuestra producción cárnica de
cara a los mercados exteriores,
está dirigida esencialmente al por-
cino y éste a su vez en forma de
transformado. Las barreras sanita-
rias de los mercados exteriores
impiden las entradas de carnes,
jamones y embutidos curados, a
causa de la tristemente célebre
"peste africana", que por razones
políticas y otras, nos la han adju-
dicado con carácter exclusivo. Es-
to obliga generalmente a exportar
conservas enl.atadas sometidas a
procesos de esterilización, que po-
co a poco van entrando con acep-
tación y competitividad en línea
con países de antigua tradición
exportadora. Ahora bien, mientras

esos países gozan de apoyos y al-
tas desgravaciones fiscales, como
son los ejemplos de Holanda y Di-
nlimarca con tasas de protección
en la C. E. E. o como los Estados
Unidos con sus tratados preferen-
ciales o de compensación con Ho-
I.anda, Dinamarca, Polonia y Ru-
mania, los arriesgados exportado-
res españoles tienen que salir con
un limpio 9,5 por 100 de desgra-
vación fiscal.

Con un poco de imaginación y
de interés del Ministerio de Co-
mercio, al cual Ilevamos acosan-
do varios años en este sentido, las
posibilidades exportadoras de por-
cino nacional asombrarían a pro-
pios y a extraños. No hay fantasía
ni exageración en esta afirmación,
es un reto que tenemos islanteado
y esperamos que los Ministerios
de Agricultura y Comercio nos re-
cojan el guante, mejor hoy que
mañana.

DECRETOS DE PRECIOS
DE CAMPAÑA

Estamos a las puertas de la
aprobación del decreto de precios
para 1978J79. Confiemos en que
por primera vez se cumpla aquello
que se apruebe. Hasta aquí, todos
los anteriores que hemos pade-
cido conjuntamente, productores,
ganaderos e industriales, docu-
mentos -joya de la más perfecta
tecnocracia-, pulidos por las me-
jores plumas de la Administración,
han sido transgredidos por la pro-
pia Administración a los pocos
días de su aparición en el "Boletín
Oficial del Estado" correspondien-
te. Que Dios ilumine a todos los
responsables del documento y que,
por favor, añadan un apéndice
donde se diga lugar, sitio y hora
de reclamación por transgresiones
consentidas.

Antes de terminar, y para hacer
hcnor a mi promesa de brevedad,
quiero recordar a todos cuantos
estamos en el quehacer de la in-
dustria de la carne, que son mu-
chos los problemas que tenemos
que resolver ya. Que nadie nos los
va a dar resueltos si no los plan-
teamos una y mil veces, con va-
lentía y ecuanimidad, con oportu-
nismo y, en definitiva, con digni-
dad empresarial.
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*O ŶIA HAY
QYIEN NO TIENE YN
MERCEOES-BENZ

Cada día son menos, pero tienen sus razones. Por
ejemplo:
La fuerza de la costumbre: Se trata de empresarios
que, quizás por comodidad, no renuevan sus insta-
laciones. Siguen con los mismos vehículos. No se
han parado a pensar que los nuevos Mercedes-
Benz para 1.000, 1.300 y 2.500 kilos pueden ayu-
darles a superar la crisis.
La economía mal entendida: También hay quien a la
hora de comprar un vehículo industrial, sólo se fija
en el precio que obtiene por su vehículo usado.
Pero la rentabilidad es otra cosa. Es elegir el
vehículo adecuado. Es ausencia de averías. Es ser-
vicio serio y fiable. Es capacidad y potencia. Es
costo por kilo transportado. Es servicio Post-Venta.
Es seguridad y confort. Y un mejor precio de
reventa. La rentabilidad es Mercedes-Benz.
Los compromisos: Un transporte ligero es para

mucho tiempo y mucho trabajo. Se trata de una
inversión que hay que meditar. A pesar de todo,
siempre habrá quien compre por quedar bien o por
puro compromiso.
Pero Mercedes-Benz es calidad, sin compromisos.
La falta de previsión: Hay quien se decide por la
impresión del primer día. Y luego vienen las sorpre-
sas. Porque el trabajo diario es duro.
Con los Mercedes N-1.000, N-1.300 y L-406-D,
no hay sorpresas. Porque son tan duros como el
propio trabajo y porque cuentan, en toda
España, con un servicio de asistencia técnica a
nivel internacional.
A usted le gusta estar bien informado y elegir racío-
nalmente. Antes de decidir su compra visite al Con-
cesionario Mercedes-Benz más próximo. Le dará
razones de peso para elegir su próximo ligero.

0 ^7C^MOO S^la
LA POTENCIA ENLA POTENCIA EN

EL7AANSPORIE i r-FELTRANSPORTE LIGERO

CONSULTE AL CONCESIONARIO MERCEDES-BENZ DE SU PROVINCIA
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TRES DIAS DE OTOÑO EN BRETAÑA

Industrías
Cárnícas

AGRO-INDUSTRIA

Adrián MORALES GARCES'

De los tres alimentos básicos
necesarios para una racional nu-
trición -hidratos de carbono, pro-
teínas y grasas- son las proteínas
en sus múltiples formas -enzimá-
ticas, vegetales, animales- las
que más escasean, de aquí su ele-
vado precio y Ia constante bús-
queda de la ciencia por hallar nue-
vas fuentes productivas de tan vi-
tal elemento.

EI pasado otoño, en compañía
de varios empresarios y técnicos
de diferentes especialidades, con
la valiosa cooperación de la Aso-
ciación Hispano-Francesa de Co-
operación Técnica y Científica (al-
guien, algún día, debiera poner de
relieve la ayuda que para nuestra
tecnología h.a representado dicha
entidad), realizamos un viaje de
tres días de duración a la Bretaña
francesa, con el único objetivo de
visitar tres industrias, dedicadas a
la preparación, elaboración y co-
mercialización de productos cuyo

Vfsta panorámlca del centro de aprovechamiento de cadSveres y despojos del matadero ' Ingeniero Agrbnomo.
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INDUSTRIAS CARNICAS

núclec esencial era la proteína, de
origen animal en estos casos.

Mataderos industriales e indus-
trias cárnicas de ellos derivados
son objeto de constante perfeccio-
namiento y mejora en nuestra na-
ción, pero no estaría de más una
visita por parte de técnicos y em-
presarios, al que tuvimos ocasión
de revisar en la localidad de Lou-
déac, csrca de Rennes, capital de
la Breteña. Limpieza, orden, pro-
ductividad y control de calidad,
scn las características esenciales
de esta industria cuyos productos
son bien conocidos en los super-
mErcados y establecimientos aná-
logos españoles, objeto de r^uestra
primera visita.

EI día siguiente nos iba a de-
parar una chocante sorpresa, por
^quello de las traducciones idio-
máticas. Se nos había anunciado
la visita a una "sal3 de despiece
de carnes" sita en las inmedíacio-
nes del pueblecito bretón de Saint-
Langis-les Moriagne, próximo a la
ccnocida ciudad de Le Mans, por
sus famosas carreras automovilís-
ticas, más cual no sería nuestro
e^tupcr cuando nos enfrentamos
ante una extraordinaria factoría de
aFrovechamiento de cad á v e r e s
animales y residuos y subproduc-
tcs de mataderos... Evidentemen-
te el despiece existía y ia qué rit-
mo! de animales, que de otra ma-
nera se hubieran podrido y des-
zprovechado en cualquier fosa de
tierra, y de huesos, cuernos, pezu-
ñas, vísceras, intestinos, sangre,
etcétEra, con alto contenido de
prcteínas y gr3sas aprovechables
para la nutrición animal. Los ca-
dáveres animales se introducían
enteros por una tolva y salían con-
vertidos en una heterogénea ma-
sa o pasta.

La matsria prima en este esta-
blecimiento industrial estaba cons-
tituid2 por un 85 por 100, aproxi-
madamente, de residuos y despo-
jcs de mataderos, y el otro 15 por
1C0 de cadáveres animales, some-
tidos ambos a la acción de poten-
tísimcs molinos trituradores, des-
pués dee haber desollado a las re-
ses para el aprovechamiento de la
piel, posteriormente t r a t a d a la
pasta por vapor de agua, separa-
das las grasas. desecados los dis-

iintos productos y recogida la gra-
sa animal, se abtenían elaborados
-grasas, harinas de hueso, san-
gre desecada, etc.- que a su vez
servirían de materia prima para la
^abricación de piensos compues-
tos para el ganado.

Flotas de camiones, provistos de
emisores-receptores de radio, se-
guían rutas previamente programa-
d Ĝs y mantenían contacto con ga-
naderos que estaban obligados a
desprenderse de animales muer-
tos, indistintamente por enferme-
dad o accidente, y con mataderos
a los que aliviaban del molesto es-
fuerzo de desprenderse de resi-
duos, para ellos inaprovechables.

Nuestra tercera y última visita
nos había de deparar el máximo
interés, pcr lo inusitado en cuanto
a Especialización, de la índole de
actividad que íbamos a contem-
plar. Anejo a un matadero indus-
trial de ganado porcino, nos fue
cirecido a examen, para nuestra
atención, un pabellón industrial
donde con la maquinaria más mo-
derna por los presentes conocida,
se realizaba toda suerte de elabo-
raciones chacineras, partiendo bá-
sicamente de porciones de des-
piece animal congelado.

Para los industriales y técnicos
en industrias cárnicas es bien co-
nocida la dificultad que encierra el
corte, trituración y mezcla de car-
ne previamente congelada. Las
pérdidas económicas por exuda-
ción y evaporación son considera-
bles. A causa de una descongela-

ción excesivamente lenta, se pro-
duce la ruptura de las células
musculares, de ahí la formación
de exudaciones y aplastamiento
de la carne, que produce disminu-
ción en el peso del orden del 3
al 10 por 100.

La instalación de un túnel de
descongelación, utilizando micro-
ordas de alta frecuencia (1.000 a
2.500 Mhz), caracterizadas por sus
propiedades de penetrac^ón pro
funda en el interior del producto
congelado, así como el hecho de
que la irradiación tiene lugar a lo
largo y ancho de toda la superficie
de la pieza a descongelar, permite
el paso de temperaturas de - 20"
a- 4° en un tiempo mínimo, que
cscila entre Ics ocho a los quince
minutos.

Estos "magnetrones o magneto-
trones" constituidos por módulos
de 6 magnetrones, de potencias
que oscilan, según el producto
congelado a tratar, entre 2,5 a 6
Kw., se hallan dispuestos en el tú-
nel en forma tal, que producen
irradiación multidireccional a me-
c^ida que una cinta de transporte
de las piezas congeladas las con-
duce desde su entrada a la tem-
peratura de congelación hasta la
salida a temperaturas que pueden
Ilegar a -2°, habiendo recorrido
una distancia de unos 10 metros
en el antedicho tiempo de ocho a
quince minutos.

La carne así descongelada per-
mite su manejo fácil en la sala de
despiece para su aserrado, corta-
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Visita a los establecimierstos Gourault

do, triturado y elaborado de los
m^últiples productos chacineros y
porciones comercializables de des-
piece debidamente empaquetadas,
por lo general en láminas de ma-
terial plástico.

Aparte d^el escaso espacio que
ocupa dicha instalación en el lo-
cal de trabajo, la supresión de oxi-
daciones y enranciamientos, da a
la carne un mejor aspecto y apa-
riencia y sus características orga-
nolépticas se asemejan notable-
mente a los del producto natural,
siempre que la congelación y al-
macenamiento del producto con-
gelado se hubiese realizado en
adecuadas condiciones.

Con la visita a esta planta in-
dustrial y I,a contemplación entu-
siasta de la rica campiña breto-
na, colmada de una espléndida
cabaña ganadera y de ubérrimas
tierras de labor, terminó una alec-
cionadora e instructiva visión de
esta parte del vecino país.

AGROINDUSTRIA

A lo largo de muchos años, ve-
nimos propugnando la convenien-
cia del establecimiento en España,
a nivel empresarial, y dentro de la
esfera administrativa oficial, por
un paulatino proceso de concep-
ción integral socio-económico de
los tres sectores básicos (agricul-
tura, industria y comercio).

Permítasenos la licencia de apro-
vechar las enseñanzas de este via-
je, para reincidir en nuestras teo-

rías sobre la noción agroindustrial
que creemos podría aliviar la pre-
caria situación del campo, que en
este, esperanzado o temido, año
de 1978 no ofrece perspectivas
muy lisonjeras de cambio.

Cuando en tiempos lejanos di-
fundíamos en escritos o comenta-
rios las realidades agroindustriales
de un país, entonces remoto como
como Estados Unidos, se nos re-
plicaba con la característica res-
puesta: Ello sólo es posible en un
país rico y con estructuras socia-
les muy distintas a las de España.

Con motivo de este viaje, y no
ha sido esta la única ocasión, he-
mos podido comprobar cómo no
hacía falta cruzar el océano para
comprobar la realidad del arraigo
y desarrollo en nuestros vecinos,
de teorías y prácticas conducen-
tes al im^prescindible proceso de
industrialización agraria, como pa-
liativo de todos los males, que en
el orden económico-social afec-
tan a los cada vez más escasos
(hom.bres y mujeres) que preten-
den arrancar de la tierra sus ri-
quezas y a la vez vivir en condi-
ciones de bienestar, análogos a
los que, cada día más, sienten la
vocación de las grandes urbes.

Los ejemplos antes citados no
son sino una prueba de la reali-
dad económica de Ilevar al límite
el concepto del "valor añadido" a
la producción primaria. La interde-
pendencia de producción agraria
e industrialización es tan directa y
los términos de implicación tan ab-

_̂^

^^^

solutos, que en gran parte la pro-
pia producción está inducida por
la industrialización, en el sentido
total y absoluto de favorecerla y
promocionarla, o limitarla, y siem-
pre en una intercorrelación mutua
y recíproca.

^Cómo Ilevar a cabo tan ambi-
cioso programa de maximizar la
producción agraria, dotándola de
los modernos adelantos tecnológi-
cos, industrializar también al máxi-
mo praductos y subproductos y, fi-
nalmente, comercializar en racio-
nales sistemas, buscando asimis-
mo el m^áximo margen comercial
para la economía nacional?

En otros artículos hemos ex-
puesto la posibilidad de crear em-
presas agroindustriales, dentro de
un congruente órgano superior de
coordinación, regulación y ordena-
ción, al que denominábamos Ins-
tituto Nacional de Agroindustria.

La iniciativa, creatividad e ima-
ginación de la empresa privada
tiene un campo amplísimo de des-
arrollo de sus actividades en esta
esfera.

Finalmente, modernas, potentes
y bien dotadas cooperativas po-
drían tomar parte en este proce-
so de potenciación de la activi-
dad agroindustrial por sí mismas o
en colaboración o coparticipación
con empresas de otros sectores
industriales y comerciales.

Precisamente de una de ellas
tuvimos conocimiento en nuestro
citado viaje, establecida algunos
kilómetros al oeste de la zona vi-
sitada en Bretaña, su nombre:

CENTRAL COOPERATIVA
AGRICOLA BRETONA

Con 12.000 agricultores adheri-
dos, vinculada en todo o en parte
con 15 sociedades de industriali-
zación y distribución de sus pro-
ductos y con una cifra de ventas
en 30 de junio de 1977 de 1.170
millones de francos ( unos 20.000
millones de pesetas). iCasi el 5
por 100 de nuestra producción ga-
nadera total en 1976! (1).

Pero este es otro tema, sobre el
que quizá escribiremos en otra
ocasi ón.

(1) Manual de Estadística Agraria
1977 del Ministerio de Agricultura.
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PORQUE ES BUENO
I PROGRESAR .
I .^.^=

PARA MASSEY FERGUSON PROGRESAR ES OFRECER AVANCES TECNOLOGICOS OUE SIGNIFIOUEN
VENTAJAS CLARAS PARA EL CAMPO.

COMO ESTAS:

PROGRESO EN PRECISION DE TRABAJO.
Gracias al sistema hidráulico Ferguson, usted puede
controlar al milímetro la profundidad de trabajo.

PROGRESO EN CAPACIDAD DE TRABAJO.
Porque el sistema hidráulico exclusivo desplaza, a
voluntad, el peso del remolque a las ruedas motrices.

PROGRESO EN POTENCIA DE FRENADO.
La aplicación del control de presión en el momento del
frenado reduce la longitud de éste a la mitad.

PROGRESO EN COMODIDAD.
Siéntese en un nuevo MF y todo será más cómodo
para usted.

PROGRESO EN AHORRO.
Porque los Massey Ferguson están equipados con
motor Perkins, el de más atto rendimiento y menor
consumo del mercado. Y porque una buena manera
de ahorrar también es disponer de más de 500 puntos
de Asistencia Técnica en España.

PROGRESAR ES LOGRAR TRACTORES MAS
RENTABLES OUE TRABAJEN MAS Y MEJOR
CADA DIA, COMO LOS NUEVOS MF SERIE 200.

FABRICADOS POR :

Motor Ibérica sa
PROGRESO EN TODOS LOS CAMPOS.
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LA PRODUCCION
DE

CARNE DE CONEJO
EN ESPAÑA

Por Ped'r® GAONA MARCO *

' Veterinario.

La carne de conejo está demos-
trado que es uno de los alimentos
de más alto valor proteico, de los
producidos en ganadería, por lo
que no resulta sorprendenre el au-
ge alcanzado en los últimos años
en nuestro país su desarrollo pro-
ductivo.

Prueba lo dicho anteriormente
el cuadro siguiente:
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CUADRO NUM. 1

A N O Tn. (miles)
Peso medio
kilogramos

Valor total
(en millones)

1965 ... ... 18,2 1,00 1.041
1966 ... ... 18,0 1, 00 1.089
1967 ... ... 19,2 1,20 1.211
1968 ... ... 22,2 1,10 1.320
1969 ... ... 23,5 1",20 1.5Fi0
1970 ... ... 25,2 1,20 1.672
1971 ... ... 26,0 1,20 1.843
1972 ... ... 28,0 1,30 2.168
1973 ... ... 29,6 1,30 2.574
1974 ... ... 41,6 1,40 4.421
1975 ... ... 44,2 1,40 4.670
1976 ... ... 89,2 1,32 8.593
1977 (1) ... 73,4 1,30 9.247

(1) En los ocho primeros meses.
Fuente: Anuario de las Producciones Agrarias. Ministerio de Agricultura.

Como se comprueba en el cua-
dro núm. 1, la media de los ocho
primeros meses de 1977 resultó
de 9,175 tn., por lo que se puede
presumir que en dicho año se ob^
tendrían unas 110,1 tn. (miles). En
contraposición, durante 1976 se
ha obtenido una media/mes de
7,43 (miles d^e toneladas).

E s t e espectacular incremento
productivo de la carne de conejo,
se ha visto favorecido por haber-
se dirigido, el sector, hacia la pro-
ducción casi industrial, del mismo
modo que se hace con otras espe-
ci^es animales (aves, porcinos, et-
cétera), aunque de momento exis-
ten ciertos problemas, como los
de carácter sanitario y patol'ogico
que hacen aconsejable la cría de
conejos ^para carne en núcleos
poco num:erosos por su descon-
certante microbismo y diffcil co-
rrección de los desequilibrios sa-
nitarios producidos.

EI peso medio de !os conejas al
sacrificio han evolucionado de mo-
do creciente, ^pasando de 1 kg. a
1,40 kg. peso vivo.

Paralelamente a las toneladas
de carn.e producida, el valor total
en millones ha experimentado un
aumento.

EI censo de las reproductoras
cunícolas del año 1977 es como
se refleja en el cuadro núm. 2.

Desde hace muchos años la
producción de carne de conejo ha

tenido m^ás provincias más favora-
bles e inclinadas a su producción
qu^e ha hecho se exporten de esas

CUADRO NUM. 2

% sa-
REGION % crificado

Cataluña-Baleares ... 45 45,5
Levante ... ... ... ... 15 15,0
Resto regiones ... ... 40 39,5

TOTAL nacional ... ... 100 100,0

Fuente: Anuario de las Producciones
Agrarias.

a las menos favorecidas, importan-
tes cantidades de kilos de carne;
así tenemos que Cataluña, Balea-
res y Levante han Ilegado a ser
las d^e máxima producción, puesto
que esas regianes solas sabrepa-
san el 60 por 100 de la producción
nacional, las restantes regiones se
sitúan por debajo de la media na-
cional.

Las regiones de menor produc-
ción y sacrificio se puede ver en
el cuadro núm. 3.

Además de los factores climáti-
cos, del suelo, alimentación, sani-
dad, manejo, etc., en Ia produc-
ción de carne de conejo, la raza
constituye uno de los pilares más
importantes.

CUADRO NUM. 3

%

Producción
R E G I O N Sacrificio

Norte ... ... ... ... ... ... ... 6,00

Galicia ... ... ... ... ... ... ... 3,1 4

Andalucía occidental ... ... 2,79

Extremadura ... ... ... ... ... 1,10

Canarias ... ... ... ... ... ... 0,27

TOTAL ... ... .. . ... ... ... 13,20

Fuente: S. G. Técnica. Ministerio Agrl-
cultura.

Según el cuadro núm. 4, en
España hay una gran variedad de
razas productoras cárnicas, y que
si se estudiasen de modo acerta-
do podríamos obtener cruces idó-
neos.

CUADRO NUJvI. 4

RAZA %
Principal
produc.

Común . . . . . . . . . . 62,0 carne
Gigante de España ... 27,0 came
Neozelandés . . . . . . . 5,0 carne
Leonado de Borgoña .. 1,6 carne-piel
Otras razas . . . . . . . 4,0 piel-pelo

Fuente: J. Serna.

Los conejos de raza com^ún o
sus cruces, como se ha visto, son
los más numerosos que a los dos-
cuatro meses Ilegarían a pesar
2,5-3-4 kg., mientras que las razas
gigantes, en dicha fase tienen 6-7
kilos de peso vivo. Estas razas son
las principales productoras de car-
ne en nuestro pafs.

En otros países se están obte-
niendo los trihíbidos de conejos,
los cuales dan excelentes resulta-
dos de prolificidad, gran número
de gazapos al destete, buenos ín-
dices de conversión de piensos,
altos rendimientos a la canal, bue-
na presentación de su carne y ex-
quisita palatibilidad, previa a su
adecuación culinaria.

EVOLUCION DE LOS PRECIOS

Desde 1965 hasta 1977 (inclusi-
ve) se manifiesta de modo claro
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un aumento desorbitado de los
precios percibidos por los cunicul-
tores por el kilo de conejo en vivo,
que Ilega a ser dicho incremento
muy superior al alcanzado por
ninguna otra carne de cualquier
especie animal.

CUADRO NUM. 5

Precio
percibido

por el %
cunicultor incre-

ANO ptas./kg. mento

1965 ... ... ... ... ... 39,86 -

1966 ... ... ... ... ... 42,25 5,99

1967 ... ... ... ... ... 44,18 4,56

1968 ... ... ... ... ... 45,69 3,41

1969 . . . . . . . . . . . . . . . 46,40 1,55

1970 ... ... ... ... ... 50,16 8,10

1971 ... ... ... ... ... 54,30 8,25

1972 . . . . . . . . . . . . . . . 59,76 10,01

1973 . . . . . . . . . . . . . . . 66, 97 12, 06

1974 ... ... ... ... ... 81,77 22,10

1975 . . . . . . . . . . . . . . . 92, 70 13, 36

1976 ... ... ... ... ... 100,80 8,73

1977 (1) ... ... ... ... 117,82 16,88

(1) En los nueve primeros nreses.
Fuente: Anuario de las Producciones

Ag rarias.

La elevación de los precios de
la carne de conejo ha hecho que
se coloque en el grupo de las car-
nes caras o de lujo, como la de
ovino o vacuno.

Del cuadro anterior se despren-
de que durante ese período estu-
diado, se ha producido un incre-
mento del precio, del kilo en vivo,
del 295,58 por 100 0 lo que es lo
mismo un 22,74 por 100 anual acu-
mulativo.

CONSUMO

No todas las provincias dispo-
nen de la misma predisposición
para la producción cárnica de co-
nejo, bien por su idiosincrasia, o
bien por sus condiciones climáti-
c as.

Durante la estación estival, e in-
cluso, el resto del año, en las pro-
vincias mayores productoras de
esta carne, son frecuentes Ios pla-
tos tfpicos que básicament^e son

elaborados con dichas carnes, y
Ilegan a satisfacer plenamente tan-
to a los forasteros como a los de
la región; ^por lo que es, principal-
mente, en estas zonas donde se
producen los mayores niveles de
consumo.

CUADRO NUM. 6

ANO

Consumo
"per capita"

(kg•)

1965 ... ... ... ... ... ... 0,57
1966 ... ... ... ... ... ... 0,55
1967 ... ... ... ... ... ... 0,58
1968 ... ... ... ... ... ... 0,61
1969 ... ... ... ... ... ... 0,71
1970 ... ... ... ... ... ... 0,74
1971 ... ... ... ... ... ... 0,75
1972 ... ... ... ... ... ... 0,81
1973 ... ... ... ... ... ... 0,85

1974 ... ... ... ... ... ... 1,30
1975 ... ... ... ... ... ... 1,25
1976 ... ... ... ... ... ... 2,49
1977 (1) ... ... ... ... ... 3,04

(1) Durante los nueve primeros meses.
Fuente: Datos elabarados del "Boletín

de Estadística Agraria". Ministerio de
Agricultura.

A lo largo de estos años estu-
diados, como se puede observar
en el cuadro núm. 6, el consumo
ha experimentado un incremento
del 552,7 por 100, lo que ha hec,ho
evolucionar dicho consumo, del
medio kilo (año 1966) a los 3 kg.
(año 1977), ello equivale a un in-
cremento anual acumulativo del
42,52 por 100.

ESTACIONALIDAD
DE LA PRODUCCION

Prácticamente se o b s e r v a la
existencia de una clara estaciona-
lidad d,e la producción de carne
de conejo, aunque como ocurre
con el resto de otras carnes, ello
cada vez es menor, antes se clasi-
ficaba en dos períodos:

- EI de máxima producción,
coincidente con los meses de oto-
ño-invierno.

- EI de nrenos producción, que
correspondi'a a la primavera-ve-
rano.

CUADRO NUM. 7

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION
(En miles de toneladas)

MES 1975 1976 1977

Enero . . . . . . . 4,1 4,1 8,7
Febrero . . . . . . 3,0 3,1 8,6
Marzo . . . . . . . 3,2 3,3 9,1
Abril . . . . . . . . 3,2 8,9 9,3
Mayo . . . . . . . . 3,2 9,5 9,5
Junio . . . . . . . . 3,3 9,2 9,6
Julio . . . . . . . . 3,2 8,8 9,2
Agosto . . . . . . , 4,3 9,0 9,4
Septiembre . . . . 4,2 8,5 -
Octubre . . . . . . 4,1 8,1 -
Noviembre . . . . 4,0 7,9 -
Diciembre . . . . . 4,3 8,7 -

TOTAL . . . . . . 44,2 89,2

Media/mes . . . . 3,68 7,13 -

Fuente: Anuario de las Producciones
Agrarias.

Ello venía justificado por su de-
pendencia climática, nutritiva, de
manejo y elevado número de ex-
plotaciones familiares.

Sin embargo, en estos últimos
años, como puede verse en el cua-
dro anterior, la estacionalidad se
ha reducido muy considerablemen-
te, ya que en el año 1975, los me-
ses d^e produccián inferior respec-
to a la media fueron: febrero, mar-
zo, abril, mayo, junio y julio, mien-
tras que al año siguiente queda
reducido a las tres primeros del
mismó, con una media/mes de 3,5
(miles d-e toneladas).

CONSUMO DE PIENSOS

Cada vez es mayor el consumo
del sector cunícola en piensos
compuestos, prueba de ello lo po-
d^emos ver en el cuadro siguiente:

Es decir, que de modo constan-
te los conejos van consumiendo
m^ás piensos compuestos y, com-
parado can el sector p o r c i n o
-muy importante por su produc-
ción cuantitativa de carne- Ilega
casi a igualarse con el consumo
d^e piensos que ingieren los lecho-
nes, pues representa el consumo
de los conejos un 78 por 100 res-
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CUADRO NUM. 8

T ON ELAD^AS

EN^ERO-AGOSTO

ESPECIE 1975 1976 1977

Lechones-porcino ... 16fi.141 202.615 237.172
Cunícola ... ... ... . 130.271 159.564 184.615
Porcentaje ... ... .. 78,41 78,75 77,84

Fuente: Ministerio de Agricultura. Secretaria General Técnica.

pecto a dicha fase de cría de los
cerdos.

COMERCIO EXTERIOR

a) Irrrportaciones

Dentro de este apartado pode-
mos distinguir el capítulo dedica-
do a animales sel•ectos, que su
existencia en esta especie respon-
de, como en las demás, al deseo
de ir m^ejorando nuestras razas na-
cionales.

Como puede apreciarse en el
cuadro núm. 9, durante 1976 se
importaro^n unos 8.000 anima4es vi-
vos selectos, lo que supusieron
una media m^ensual de 667 ^anima-
les, mientras que en los nueve pri-
meros m,eses de 1977 arroja una
media/m^es de 334 cabezas, o sea,
que en el último año se han redu-
cido dichas importaciones en un
50 por 100, y ello puede ser alen-
tador, debido, por una parte, al
aspecto ^económico, es decir, por
las restricciones que se han im-
puesto a todos los sectores, por
otra, a los esfuerzos realizados
para intentar equilibrar nuestra ba-
lanza de pagos, y finalment^e por la
cada vez menor dependencia ex-
terior, ante la mejora de nu^estras
razas.

Los principales países abaste-
cedores son Francia y el Reino
Unido, quienes producen razas se-
lectas de fácil adaptación en nues-
tro país.

EI capítulo más importante den-
tro d^e las importaciones del sec-
tor cunfcola, está representado por
las carnes frescas, refrigeradas o
congeladas, según cuadro núme-

ro 10, durante 1976 arroja una to-
tal posición de 3.630 tn. de las que
3.228 tn. (89 por 100) se destina-
ron para su consumo en la p^enín-
sula y Baleares, 382 tn. a Canarias
(10,5 par 100) y 19 tn. a Ceuta
(0,52 por 100). EI total de dichas
importaciones Ilegaron a suponer
casi 298 millon^es de pesetas.

La media de las importaciones
de carn•e por mes fue de 302,5 tn.
Ilevando paralelamente un gasto
rrtensual de 24,8 millones de pese-
tas.

En los nueve primeros meses
del año 1977 el total posición de
carne de conejo importado fu^e de
1.659 tn., lo que viene a ser una
media mensual de 184,3 tn., las
cuales represen#an el 60,9 por 100
resp•ecto al año anterior.

La ^península y Baleares absor-
bieron el 76,2 por 100 de las im-
portaciones y Canarias el 23,8 por
100, mientras qu^e Ceuta no Ilegó
a importar ninguna partida.

Los principales países abaste-
cedores de carne de conejo para
España viene siendo China R. Po-

CUAD^RO NUM. 9

pular, Hungría y Polonia, y en me-
nor grado Australia, Países Bajos
y Dinamarca, aunqu•e excepcional-
mente también debemos agregar
Taiwan y Argentina.

b) Exportaciones

- En cuanto a animales selec-
tos, cabe decir que todavía no se
ha realizado ninguna exportación
aunque puede que se inicie en el
presente año mediante pequeñas
partidas.

- Las exportaciones de carne
de conejo están aumentando en el
último año ya que según el cua-
dro núm. 10, ha resultado un in-
cremento medio mensual del 15,2
por 100 respecto a 1976.

- Cabe destacar que todas las
exportaciones f u e r o n realizadas
desde la península, aunque de mo-
do esporádico, principalment•e a
Andorra y Portugal y en menor
cantidad a Francia.

PERSPECTIVAS

Como se ha podido comprobar
en los puntos tratados anterior-
mente, el sector cunícola ha expe-
rimentado un im^portante creci-
mi•ento en sus producciones, en
los últimos años. Habiendo sido
desproporcionados los pr^ecios al-
canzados, con los conseguidos en
las otras carnes, lo que podría dar
lugar a las siguientes considera-
ciones:

ANIMALES SELECTOS (IM^PORTACIONES)

PAIS

Francia ... ... ... ... ... .

Reino Unido ... ... ... ...

Estados Unidos ... ... ...

Península y Baleares ...

ENERO-SEPTIEMBRE
ANO 1976 ANO 1977

Valor Valor
Unidades en miles Unidades en miles
en miles ptas. en miles ptas.

4 2.219 3 1.212
3 1.039 - -

o,oos 23s - -
8 3.494 3 1.212

Fuente: Anuario de Comercio Exterior de España, 1977.

I
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- Países con las mismas ca-
racterísticas que el nuestro, como
Francia e Italia, presentan un ma-
yor desarrollo, estando situado el
consumo "per capita" en niveles
n o t a b l e m ente superiores a los
nuestros. Es por lo que se puede
prever que sigan evolucionando
las estructuras de producción en
la misma línea que lo han venido
haciendo en los últimos años, con
las consigui^entes mejoras en los
sistemas de explotación, manejo y
a4imentación, a la vez que sea
más rigurosa la selección genética
y el control sanitario, destacand;o
en este último los esfuerzos a rea-
lizar en ei campo de la profilaxis;
i m p I f c i tamente el desequilibrio
existente en el com^ercio exterior
se irá poco a poco corrigiendo.

- No obstante, la importancia
que puede alcanzar este sector
dentro de los qu^e suministran. pro-
tefnas cárnicas, en base a Ia tra-
yectoria que viene demostrando
en su producción y que, incluso,

CUADRO NU^N. 10

PAISES

Andorra ... ... ... ... ...
Francia ... ... ... ... ... .
Hungrfa ... ... ... ... ...
Portugal ... ... ... ... ..
Reino llnido ... ... ... ..
Argentina ... ... ... ... ..
China R. Popular ... ...
Península y Baleares ...
Potonia ... ... ... ... ...
R•p. Sudafricana ... ... ..
China R. Popular ... ...
Taiwan ... ... ... ... ... .
Australia ... ... ... ... ..
Canarias ... ... ... ... ..
Dinamarca ... ... ... ...
Patses Bajos ... ... ... ..

T. posición ...

se puede afirmar, que a medio
plazo su.perará al sector ovino,
unido al tipo de explotación garra-
dera calificada como industrial
(sin tierra) y dande existen Ios
precedentes de los sectores por-
cino y avícala; todo ello hace su-
poner que si no se consiguen inte-
graciones de productores, con el
fin de obtener un avance progresi-
vo en la cam.ercialización, muy
^pronta se Ilegará a la necesida^d
de un proteccionismo oficial, de
cuyo engranaje se tendrán resulta-
dos inciertos. Por tanto, se ^pued•e
consid^erar que el sector está atra-
vesan.do momentos muy im.portan-
tes, y que debe evitar par todos
los medios el paso irreversible del
intervencionismo estatal. Para ello
todavía está a tiem^po de reestruc-
turarse y producir sobre unas ba-
ses sólidas.

- EI afianzami^ento de sus re-
des comerciales es un ^punto cla-
ve, que deberá ser atendido priori-
tariamente hasta su máximo nivel.

GARNE FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA

ANO 1976 ANO 1977 (enero-septiembre)

IMPORTACIONES EXPORTACIONES IM^PORTACIONES EXPORTACIONES

Valor Valor Valor Valor
en miles en miles en miles en miles

Tn. de ptas. Tn. de ptas. Tn. de ptas. Tn. de ptas.

64 14.392 57 14.505

0,222 27

141 - 130 17.585
2 348

5 3.262
0,010 0,655
3.036 237.944 1.134 129.915 - -
3.228 256.657 66 14.768 1.265 138.500 57 14.505

113 12.318 - - 8 985 - -

1 148 - -
259 25.387 318 39.299 - -

9 900

66 9.245
382 38.595 394 49.678

4 555

15 1.415
19 2.415

3.630 297.688 66 14.768 1.659 188.179 57 14.505

Fuente: Anuario de Comercio Exterior de España, 1977.
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DEUTz

DEUTZ-FAHR
son empresas del grupo industrial alemán Klóckner - Humboldt - Deutz A.G.

iEl mayor fabricante europeo de tractores y maquinaria
agrícola de recolección!

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE MOTORES DEUTZ
Avd. de Pío XII, 100 - Madrid-16 - Tel.: 202 22 40
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FRENTE A LA DE LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS

INDUSTRIA
CONSERVERA
ESPAI^OLA
SITUACION COMPARATIVA

Jaime PULGAR ARROYO *

La actividad de las industrias
de conservas vegetales por esteri-
lización por el calor o apertiza-
ción, que es la que se va a tratar
en este trabajo, está desarrollada
por una agrupación industrial de
considerable importancia y que
presenta buenas perspectivas ha-
cia un futuro de integración espa-
ñol en á r e a s supranacionales,
siempre que se superen los obs-
táculos existentes y que más ade-
lante se señalan.

Resulta difícil efectuar un estu-
dio comparativo riguroso con las
industrias conserveras de o t r o s
países, pues aunque en España se
dispone de datos estadísticos bas-
tante abundantes, no ocurre así
con otras naciones distintas de la
nuestra, y concretamente euro-
peas. No obstante, y haciendo uso
de la información publicada por el
Centro Français du Comerce Exte-
rieur (París), que es una de las
menos incompletas exi s t e n t e s,
aunque con considerables lagunas,
se ha intentado bosquejar a con-
tinuación los rasgos más signifi-
cativos, comparados, de nuestra
situación industrial.

1. ESTRUCTURA INDUSTRIAL
Y COMPETITIVIDAD

La dimensión media de la in-
dustria conservera en cada país,
evaluada bien en toneladas de
producción, en valor monetario de

la misma o en el número de obre-
ros por fábrica, es un dato funda-
mental para estimar la situación
industrial. Esta información, unida
al grado de concentración indus-
trial, permite emitir una primera
impresión, acerca de la competi-
tividad de la industria.

En el cuadro que a continuación
se exoone se indican los datos
básicos para obtener los índices
mencionados, relativos casi todos
al año 1976. ' Dr. Ingeniero Agrónomo
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LA INDUSTRIA CONSERVERA ESPAÑOLA

Como primera observación al
cuadro anterior, cabe decir que en
España el volumen de conservas
o prod^cto final es importante,
ocupando el tercer lugar en Eu-
ropa, después de Francia e Ingla-
terra, ya que la producción de Ita-
lia, aunque no claramente conoci-
da, puede evaluarse en u n a s
450.000 tn. La producción francesa
sobrepasa el millón de toneladas
anuales.

En segundo término, destaca el
elevado número de obreros, lo que
implica una baja productividad de
la mano de obra.

EI alto número de fábricas, el
mayor de Europa probablemente
-aunque se carecen de datos de
Italia, en donde se puede adelan-
tar no obstante, que la fábrica ar-
tesanal es abundante- permite
suponer que ocupamos el último
lugar en cuanto a dimensión me-
dia.

Finalmente, el porcentaje de la
producción total obtenido por las
fábricas más importantes es tam-
bién el más bajo de los conocidos
en los países industrializados. Es-
te hecho puede ponerse de mani-
fiesto, para establecer las adecua-
das comparaciones, expresando el
cociente del porcentaje significa-

tivo de la producción, entre el nú-
mero de fábricas más importantes
que le obtienen, que usualmente
son las de más de 500 obreros.

Los índices citados anteriormen-
te se calculan en el siguiente
cuadro:

DATOS DIMENSIONALES DE LA INDUSTRIA CONSERVERA DE ALGUNOS PAISES

Núm. de Núm. de
industrias obreros

Porcentaje
de la producción,
obtenido por las

industrias mayores
Produc. Valor de

total la produc. Número % pro-
final tn. 10" ptas. industrias ducción

España ... ... ... ... ... ... 639 50.973 683.065 22.464,9
Francia ... ... ... ... ... ... 294 36.479 - 124.983,9
Inglaterra ... ... ... ... ... ... - - 934.700 -
R. F. Alemana ... ... ... ... 103 22.757 253.091 123.973,2
Holanda ... ... ... ... ... ... 171 - 276.900 -
Bélgica ... ... ... ... ... ... 60 - 200.000 -
Israel ... ... ... ... ... ... ... 22 - 67.100 -

14 24
7 80
- -
13 60

5 65
5 80
5 60

Grado de
Producción media Número concentra-

por industria medio de ción de la
obreros por producción

Toneladas 10" ptas. industria industrial

España ... ... ... .. . ... ... ... ... 1.068,9
Francia ... ... ... ... ... ... ... ... -
R. F. Alemana ... ... ... ... ... ... 2.457,1
Holanda ... ... ... ... ... ... ... ... 1.619
Bélgica ... ... ... ... . . ... ... ... 3.333
I s rae I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.050

35 79,7 1,7
353 124 11,4

1.203 220,9 4,6
- - 13
- - 16
- - 12

Como ya se había podido pre-
ver, la dimensión media en volu-
men de negocios de las industrias
españolas sólo es la décima par-
te de las francesas y únicamente
el 3 por 100 de las alemanas. En
lo que afecta a la producción me-
dia por industria, ocupamos el úl-
timo lugar con menos de la ter-
cera parte de Bélgica, y análoga
cifra relativa respecto a Israel.

Es de destacar asimismo nues-
tro bajo índice de concentración
de la producción, frente al eleva-
dísimo de Bélgica y los asimismo
muy altos de Holanda e Israel.

En correspondencia con el cua-
dro anteriormente descrito, se ha-
Ila la cifra media de obreros por
fábrica, que sólo ha sido posible
obtsner para Alemania y Francia,
y que representa respectivamente
un tercio y dos tercios de las de
los citados países, lo que denota
asimismo nuevamente la exigua
dimensión media industrial espa-
ñola.

2. EXPORTACIONES

No obstante las desfavorables
CaractefÍS11CaS anteriormente re-
señadas, la industria conservera
española tiene un carácter fuerte-
mente exportador, como lo de-
muestra el hecho de que en 1976
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el valor de los productos hortofru-
tícolas exportados en forma de
conserva alcanzó al 53 por 100 de
la produc;ción total nacional. Esta
característica de fuerte dinámica
exportadora, motivada por la gran
calidad de la materia prima, pre-
senta un intenso ritmo creciente,
caracterizado porque en el perío-
do 1971-1976 el incremento de ex-
portaciones de productos hortíco-
las industrializados alcanzó a un
34,5 por 100. Los principales clien-
tes de los mismos han sido Ingla-
terra, Francia y Estados Unidos,
que absorben el 59,5 por 100 en
peso de todas las exportaciones
de hurtalizas. Es de señalar, asi-
mismo, la creciente importancia
que están adquiriendo los países
africanos que en 1976 importaron
11.239 tn. de hortalizas en con-
serva.

En lo que respecta a las expor-
taciones de conservas frutícolas,
el incremento experimentado en
los años 1S71 a 1976 ha sido del
81,6 por 100, aunque en valor si-
gue siendo aún algo inferior a las
dE hortalizas. Los pr i n c i p a I e s
clientes de las frutas en conserva
son: Inglaterra, Alemania, Francia,
Italia, Bélgica y Holanda, que en
conjunto adquieren el 81 por 100
de las exportaciones frutícolas.

3. CONSUMOS

La cifra de consumo interior de
conservas hortofrutícolas asciende
a una media de 12,8 kg. por per-
sona y año, en el período 1971-
1976, lo que representa, aproxima-
damente, el 50 por 100 del consu-
mo de Inglaterra o Alemania, aun-
que es tres veces el ,consumo de
Italia. Este hecho no debe extra-
ñar, pues Italia es país con abun-
dantes frutas y hortalizas frescas,
y con hábitos muy arraigados de
consumo de estos productos en
estado natural.

Cabe suponer que el consumo
interior habrá de desarrollarse en
el futuro en forma considerable,
apoyado por las costumbres de ali-
mentación actuales, que tienden a
simplificar las operaciones domés-
ticas de preparación de productos.
ho obstante, no hay que olvidar
que España es, como Italia, un im-
portantísimo productor de bienes
hortofrutícolas de alta calidad, cu-
yc consumo en fresco ha sido y
será muy apreciado, por lo que,
lógicamente, nuestro consumo in-
terno de productos industrializa-
dos no Ilegará a alcanzar los nive-
les de los países del centro y nor-
te de Europa, que no disponen de
nuestras favorables condiciones
climáticas.

4. PROBLEMATICA
DE LA INDUSTRIA
CONSERVERA ESPANOLA

La industria conservera se en-
frenta con una serie de graves
problemas a los que deberá hacer
frente en el futuro para garantizar
su subsistencia. Estos problemas
son, esquemáticamente, I o s si-
guientes:

4.1. Dificultades de aprovisio-
nemiento de materias primas, de-
bido a la atomización de la oferta,
formada por numerosos pequeños
agricultores, lo que impide el es-
tablecimiento de contratos. L o s
productores venden sus mejores
productos para consumo en fres-

como cantidades y precios satis-
factorios.

4.2. Exceso de fábricas peque-
ñas, que no pueden modernizarse
ni ampliarse, ya que para ello ne-
cesitan disponer de un volumen
importante de materias primas y
de un aprovisionamiento regular
de ellas, lo que resulta imposible
actualmente, por lo indicado en
4.1.

4.3. Situación agobiante de te-
sorería para las industrias, lo que
les obliga frecuentemente a ven-
der rápidamente su producción,
provocando la caída de precios en
el mercado, en particular por par-
te de los pequeños industriales.

4.4. Las estructuras de comer-
cialización de las industrias son
muy deficientes, pues los formatos
de los botes son muy variados, el
número de marcas existente en el
mercado es del orden de varios
centenares, los interme d i a r i o s
abundan, etc. Las escasas gran-
des empresas no pueden organi-
zar una política comercial lógica,
ya que no pueden prever el volu-
men de su propia producción, ni
las perturbaciones de precios del
mercado que provocan los peque-
ños industriales.

En resumen: graves deficiencias
en las estructuras de aprovisiona-
miento, de producción y de comer-
cialización, las que deberán co-
rregirse. Como factores favorables
debe indicarse la gran calidad de
las materias primas que pueden
producirse, y las grandes posibi-
lidades aun no aprovechadas, tan-
to del mercado interior como del
exterior.

co, para obtener precios más al-
tos, y dedican los de peor calidad
a los conserveros, con lo que és-
tos no pueden exigir variedades,
formas, fecha de recolección, así
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a CORDOBA
30 Kms.

Número de Bodegas de Crianza
existentes en la localidad

ZONAS DE SUPERIOR CALIDAD

Montilla Albero o Sierra de Montilla

Moriles Albero o Moriles Altos

I'Itl'(.'IN'I'A 17L; G:1HAN'1'I^A.

^ Cunseju Hegulador rle la Denominaciciu de Urlgcu

a MALAGA

83 Km^.

RELACION DE BODEGAS DE CRIANZA Y EXPEDICION INSCRITAS EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES DE ESTA
DENOMINACION DE ORIGEN. LAS FI-RMAS SUBRAYADAS CONSTITUYEN EL GRUPO DE EXPORTADORES

1. Antonio Alarcón ConslenL. CORDOBA
2. Campos de Córdoba, S. A. "
3. Carbonell y Cía, S. A. .... "
4. Montes y Cía, S. L. ...... "

................5. Moreno, S. A. "
6. Juan del Pozo Baena ..... "
7. Altonso Ramiro Rodríguez. "
8. Bodegas Ouintela Luque... "
9. Sánchez Aroca, S. A. ..... "

10. R Cruz-Conde, S. A. ..... "
11. Carmen Flores, S. A. ..... "
12. Bernardo^Raya Miranda ... "

13. Alvear, S. A . .................
14. Bellido y Carrasco, S. A
15. Cía. Vinícola del Suq S. A.^
16. J. Cobos, S A . .............
17. Antonio Espejo Rubio .....
18. Tomás Garcia, S. A. ......
19. Montialbero, S. A. ..........
20. Montisol, S. A . ...............
21. Gracia Hermanos, S. A. .
22. Bodegas Montulia, S. A.
23. Bodegas Navarro, S. A. ..
24. Luis Ortiz-Ruiz y Ortiz ...
25. Carmen Pérez-Barquero y

Manjón ..........................

26. Pérez-Barquero, S. A. .....

27. José Jaime Ruz, S. A. .
28. Carmen Pérez-García (B.-

M. P.) ...........................
29. Miguel Velasco Chacón,

Sociedad Anónima ..........
30. Francisco Robles Carbo-

nero ................. ...........

3L Enrique Laguna Naranjo ..

32. Bodegas Luque Ruz, S. A.
33. Coop Agric. Ntra. Sra. de

la Aurora ......................

MONTILLA

Mayor de Santa Marina, 14.
Coronel Cascajo, 32.
Angel de Saavedra, 15.
Dr, Carlos Romero, 17.
Fuente de la Salud, 2.
Reloj, 1.
Conq. Benito de Baños, 8.
Hornillo, 7.
Plaza de las Doblas, 7.
Plaza de las Doblas, 7.
Doce de Octubre, 8.
San Vicente de Paúl, 2-2^.

Avda. M.a Auxiliadora, 1.
Dámaso Delgado, 17.
Burgueño, 5.
Horno, 47.
Avda. M. Vega Armijo, 36.
Llano de Palacio, 7.
Av. de las Camachas, s/n.
llano de Palacio, 4.
Avda. M. Vega Armijo, 4.
San Juan de Avila, 3.
A. y M. Navarro, 1.
M9rquez, 1.

Márquez, 1.
Avda, de R. Cruz-Conde, 9.
Avda. de R. Cruz-Conde, 6.

Tte. Torres del Real, s/n.

Burgueño, 1.

Altillos, 14.
San Fernando, 1-1.u.
Palomar, 9.

Ctra. Córdoba-Málaga km. 44.

34. Montímor, S. A . ............
35. Conde de la Cortina, S. A.

36. Aragón y Cíe, S. A. ......
37. Castroviejo y del Campo,

Sociedad Limitada ._.......
38. Francisco de Mora Romero
39. José de Mora Romero ...
90. Hrdos. de José de Mora

Jiménez ........................
41. José Morán Cabrera .......
42. Torres Burgos, S. A. ......
43. Pedro Vibora del Pino ...
44. Laureano Aguilar Ecija ...

45. Delgado Hermanos, S. L.
46. Hijos de Enrique Reina,

S. R_ C . .......................
47. Coop. Vitivinícola "La Pu-

ris. Concep ". .................
48. Bodegas Conde de los

Moriles .........................

49. Hermanos Fernández Varo.
50. OÍeda López Ant^.; Juan y

Francisco Ojeda Cor. ......

51. Bodegas Marín Luque ..

52. Bodegas Luque, S. A. .....
53. Bodegas Crismona, S. A.

54. Juan Sillero de la Rosa ...

55. Rodriguez Chiachio, S. L.

^_^ ::x^=„^,^
I tlĜ

Ctra. de Montalbán, s/n.
Avda. M.a Auxiliadora, t.

LUCENA Ancha, 31.

Ctra. de Rute, s/n.
Oueipo de Llano. 42.
Queipo do Llano, 53

Curados, 7.
Plaza de Barrera, 53.
Ronda S. Francisco. 20.
Avda. J. Solis, 4.
Ouintana. 6.

P. GENIL Primo de Rivera, 5.

" Calzada, 4.

" ^arretera de Aguilar, s/n.

" Apartado de Correos, 85.

MORILES Ptaza de Abeslos, 3

" Conde Vallellano, 12.

F. NUNEZ Pérez Galdós, 2.

D. MENCIA Higueras, 1.
" Oueipo de Llano, 32.

LA RAMBLA José Antonio. 6.

CABRA Belén, 35.

Registro cerrado con fecha 27 de febrero de 1978.



PROTEINASVECETALES
LOS ALIMENTOS «NO CONVENCIONALES» FRENTE A LOS «CLASICOS»

LELIMINACION DE LA GANADERIA?
PROTEINA VEGETAL TEXTURIZADA

José L. MARINA MEDINA *

PROTEINAS VEGETALES

Hace unos veinte millones de
años un primate, Iejano antecesor
del hombre, abandonó su vida ar-
borícola y se decidió a merodear
en los Pímites del bosque. Su ali-
mentación estaba basada en fru-
tos e insectos que recogía en su
deambular. Pe^ro, poco a poco, en
una evolución que dura millones
de años, se va acostumbrando a
andar erguido, mientras sus miem-
bros posteriores se transformaban
en pies, adaptados a caminar en
posición vertical, y los anteriores
se convierten en esos instrumen-
tos de precisión adapta^bles a mul-
titud de tareas, que son las manos.

Ambas transformaciones le per-
miten ampliar su territorio, descu-
brir las piezas de caza desde más
lejos y utilizar instrumentos que
sustituyen con eficacia la falta de
las armas naturales que poseen
otros animales. Esta etapa de la
evolución, establecida claramente
hace cinco millones de años en el
Australopiteco, permite que este
gran antropoide cubra sus necesi-
dades nutritivas, prácticamente,
con los mismos tipos de alimen-
tos que el hombre actual: carnes,
cereales, legumbres, frutos... Los
cambios posteriores en la alimen-
tación se refieren, más bien, a la
obtención de los productos y a su
preparación.

• Ingeniero Agrónomo. Licenciado en
Gestión Comercial y Marketing.
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PROTEINAS VEGETALES

Pero el hombre no se contenta
con alimentarse, tamb^ién quiere
profundizar en el conocimiento de
lo que come. Así, Prout establece
en 1834 que, independientemente
áe su origen, los alimentos pro-
porcionan al organismo tres gru-
pos básicos de elementos: próti-
dos, lipidos e hidratos de carbono.
Más adelante se descubre que hay
otros dos grupos de elementos,
las sales minerales y otras sustan-
cias a las que Funk denominó, a
principios de este siglo, vitaminas.

LA SUSTITUCION DE ALIMENTOS

los edulcorantes no calóricos y las
vitaminas y aminoácidos obteni-
dos por sintesis quimica.

Muchos de estos productos "no
co^vencionales" pueden i m i t a r
muy bien a los alimentos tradicio-
nales, sustituyéndolos, como por
ejemplo, la sacarina que sustituye
al azúcar, la margarina a la man-
tequilla y los aná/ogos de carne
a la misma. Sin embargo, su ma-
yor influencia e importancia eco-
nómica, por ahora, no se encuen-
tra en estas sustituciones que po-
demos cansiderar totales, sino en
la industria de la alimentación
mezclados con otros ingredientes.

Cada alimento, sea cual sea el
grupo en que está clasificado (car-
nes, cereales, etc.) suministra sus-
tancias que pertenecen a uno, va-
rios o todos estos elementos bási-
cos, pero en proporciones diferen-
tes. Por eso es necesaria la inges-
tión de alimentos variados para
tener una dieta equilibrada y ade-
más se pueden sustituir unos por
otros de acuerdo con las posibili-
dades de obtención que se tengan
en cada momento, las costumbres,
etcétera.

De hecho, las fuentes de proteí_
nas o de grasas o de hidratos de
carbono han sufrido algunos cam-
bios a lo largo de la historia del
hombre. Por ejemplo, la introduc-
ción de la patata en la dieta del
europeo a partir del descubrimien_
to de América, la utilización del
aceite de semillas que le hacen la
competencia al aceite de oliva y a
las grasas animales utilizadas en
la cocina, etc.

Estas sustituciones, que pode-
mos considerar "naturales", pues
sólo son debidas a aprovecha-
mientos de elementos que ofrece
la naturaleza, se han producido
desde siempre. Sin embargo, los
adelantos científir,os, el desr,ubri-
miento de nuevas tecnologias, per-
miten actualmente disponer de
una amplia gama de sustitutos de
los alimentos "clásicos" por otros
conocidos genéricamente c o m o
"productos no convencionales pa-
ra la alimenación humana". Todos
ellos necesitan de un complejo
proceso industrial y algunos pue-
den considerarse artificiales como

PROTEINAS VEGETALES
NO CONVENCIONALES

EI principal impulso recib^ido
por la tecnología y producción de
alimentos no convencionales, y ^^-
pecialmente las proteínas de este
grupo, se debe a la situación del
mercado mundial de productos
agrícolas que se produce a partir
de 1972. La reducción de cose-
chas de granos en todo el mundo
y la desaparición de la anchoa de
la corriente de Humbolt, con la
consiguiente repercusión en la
oferta de harina de pescado, pro-
voca reacciones alarmistas, balan-
ces alimentarios que justifican una
actitud de seria preocupación y
esfuerzos en todas partes por bus-
car y desarrollar nuevas fuentes
de alimentos.

Entre estos balances alimenta-
rios, uno de los que presenta una
peor situación es el de sustancias
proteicas y aquí surge uno de los
principales argumentos empleados
por los defensores de las proteí-
nas vegetales: si para producir,
por ejemplo, un kilo de prótidos
de carne de cerdo se necesitan
4 kg. de prótidos totales de pro-
ductos forrajeros y para hacer un
kilo de prótidos del cuerpo huma_
no son necesarios 5 kg. de carne
de cerdo, necesitamos en total 20
kilos de prótidos de productos fo-
rrajeros para hacer un kilo de pró-
tidos humanos. Sin embargo, para
este mismo resultado basta, por
ejemplo, con ingerir cuatro kilos
de prótidos procedentes de colza

iermenteda (1). Este y otros ejem.-
plos, y aparte la opinión de lo^
gastrónomos, Ilevan a una conclu
sión aparentemente sencilla: apro-
vechemos directamente las tierras
de cultivo para producir proteínas,
en vez de dedicarlas a alimentar
unas máquinas tan malas transfor_
madoras como son los animales
(en el caso de los rumiantes, aún
es peor el índice de transforma-
ción).

Pero no se trata sólo de cultivar
plantas para consumir directamen-
te. La técnica actual dispone de
procedirnienios para extraer las
Aroteín: de vegetales ricos en
ellas, ^_;teniendo unas nuevas sus_
tancias de gran riqueza proteica
que permiten complementar la
dieta o cubrir el déficit que tuvie-
ra en esta materia.

Las materias primas que pue-
den utilizarse en el proceso de ex-
tracción son muy variadas. La so-
%a, el girasol, la colza, la semilla
de algodón, las legumbres, los ce-
reales, etc., se pueden usar para
este fin, pero la soja es, actual-
mente, la fuente más importante
de estas proteínas. Lo que no sa-
bemos es si se debe a ventajas in_
trínsecas del producto o a que es
en los Estados Unidos donde más
se ha investigado este tema.

PROCESO DE FABRICACION
Y PRODUCTOS OBTENIDOS

Las semillas para la obtención
de proteínas se someten al si-
guiente proceso de fabricación:

Primero se lavan y secan, pa-
sando a continuación a un descas-
carado. Los cotiledones se some-
ten al calor y se muelen obtenién-
dose así una harina con grasa,
que sometida a la acción de di-
solventes y tras nuevo tratamien-
to térmico y moliendo da lugar al
producto básico de esta familia
que es la harina deseny^,^sada cu-
yo contenido en proteínas suele
estar comprendido entre el cua-
renta y el sesenta por ciento.

A partir de la harina y mediante
tratamientos a^propiados se sepa-
ran los azúcares solubles y las sa-

(1) Produits non conventionnels pour
I'alimentation humaine. O. C. D. E. Par(s,
año 1975.
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ria no es nuevo, sobre todo la de
aquellos productos más simples y
para un uso funcional, es decir,
aquel en que no se busca su ri-
queza proteica, sino sus caracte-
rísticas físico-químicas que permi-
ten estabilizar un producto, favo-
recer una emulsión, retener hume-
dad, etc.

La otra posibilidad de uso se
fundamenta en el contenid.o pro-
teico de estos productos y, por
tanto, se utilizan para enriquecer
un alimento en proteínas o para
sustituir parcial o totalmente los
ingredien3es proteicos del mismo,
Ilegándose a poder ofrecer un
producto vegetal con la misma
apariencia de un filete.

Cada uno de estos usos requie-
re que la proporción añadida al
alimento preparado en una indus_
tria alimenrtaria sea diferente y, de
acuerdo con esta proporción, tam-
bién será ^necesario elegir uno u
otro de los tipos de proteínas ve-
getales. Así, cuando en la fabri-
cación de un embutido se necesite
añadir un producto que retenga la
humedad (uso funcional) se podrá
utilizar, por ejemplo, un 3 por 100
de harina, mientras que si desea
sustituir parcialmente la carne pi_
cada de una hamburguesa se^rá
necesario emplear una mayor pro-
porción de proteína, pero texturi-
za, para que no pierda su aparien-
cía de prod^ucto cárnico.

les minerales obteniéndose el con-
centrado con una proporción de
proteína del orden del 70 por 100.
Otro proceso más complicado per-
mite precipitar las proteínas de la
harina, que con un posterior se-
ca^do, mediante pulverizacián y ca_
lor da como resultado el aislado
de proteínas de una riqueza del 90
por 100.

Tenemos, por tanto, los tres
productos proteícos procedentes
de vegetales que se utilizan en
alimentación: harina, conce.ntrado
y aislado. Pero aún hay un paso
más adelante. Sometiendo los dos
primeros a un proceso de extru-

sión o al úítimo a una coagula-
ción e hilado, se ot^tiene proteina
vegetal texturizada en sus dos va^
riantes de extrusionada e hilada.
La composición de estos dos pro-
ductos no cambia en relac.ión con
aquellos de los que derivan, pero
su aspecto físico y su textura, más
una adición de olores y sa^bores
aumentan ostensiblemente sus po-
sibilidades de utilización.

USO DE LAS PROTEINAS
VEGETALES

La utilizacián de las proteínas
vegetales en la industria alimenta_

COMENTARIO FINAL

A las grandes posibilidades que
se abren a las proteínas vegetales
para su aplicación en la industria
alimentaria (cárnica, de alimentos
infantiles, panadería, de productos
lácteos, de análogos de carne y
pescado, etc.), hay que añadir
que, en general, se trata de pro-
ductos can un precio comparati-
vamente bajo. Sin embargo, no
todo es positivo, por lo que para
completar esta panorámica un tan_
to general de un tema de tanta
trascendencia, es conveniente que
en un próximo artículo haga^mos
referencia a las ventajas e incon-
venientes que, d e s d e diversos
puntos de vista, puede tener la
utilización de las proteínas vege-
tales.
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DE IMPORTANCIA: VARIEOADES, CULTIVO Y FECHA DE RECOLECCION

ALGUNOS ASPECTOS DE LA

CONCELACION
DE

HORTALIZAS
JE^s^ús ESPINOSA MULAS ^`

1. INTRODUCCION

Dentro de la amplia gama de
productos congelados, son las hor-
talizas las que presentan las ci-
fras más altas de consumo en
prácticamente todos los países, ya
sea en primer lugar y, sobre todo,
para el consumo directo, familiar
o de colectividades, o bien, en un
segundo plano, son utilizadas por
industrias de segunda transforma-
ción, apertización principalmente,
para la preparación de mezclas de
distintas hortalizas, cuya época
de recolección no es coincidente.

La calidad organoléptica del
producto final, que se define por
el grado de est.abilidad de los atri-
butos sensoriales: color, textura
(dureza, jugosidad, etc.), olor (aro-
ma) y sabor, depende de un gran
número de factores que puedan
agruparse como sigue:

- Materia prima.
- Proceso de elaboración pre-

vio a la congelación.
- Congelación.
- Envasado.
- Almacenamiento y canserva-

ción.

2. MATERIA PRIMA

La calidad de la materia prima
viene determinada por el material

' Doctor Inganiero Agrónoma ^Centro
Experimental del Frfo.
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vegetal de que se parte, las técni-
cas de cultivo utilizadas y el esta-
do fisiológico en el momento de
Ia recolección.

2.1. Material vegetal

En la seleccíón de variedades,
dentro de un•a misma especie, ha-
brán de tenerse en cuenta los cri-
terios agronómicos (elevados ren-
dimientos, resistencia a los virus,
posibilidad de recolección mecá-
nica, etc.), comunes, por otra par-
te, a todas las hortalizas con des-
tino a ser industrializadas, y la po-
sibilid.ad de armonizar estos crite-
rios con un elevado rendimiento
de las máquinas utilizadas en el
proceso de elaboración, disminu-
yendo al máximo la mano de obra
requerida en este proceso, y con
la aptitud del material vegetal ele-
gido a ser sometido al propio pro-
ceso de congel.ación y comerciali-
zación a baja temperatura.

2.2. Técnicas de cultivo

Es bien evidente que las técni-
cas de cultivo (labores, abonado,
fertilización, riegos, lucha contra
plagas y enfermedades, etc.), in-
fluyen de forma decisiv.a en la ca-
lidad de la materia prima a sumi-
nistrar a la planta de congelación
de hortalizas.

Es de suma importancia poder
planificar, dentro de lo posible, la
recolección de la materia prima,
en función de la capacidad de
producción de la industria. Para
ello, se pueden utilizar variedades
de distinta precocidad y tener en
cuenta I.as características de los
diferentes campos de cultivo. En
todo caso, la capacidad de los
medios de recolección mecánica
deberá corresponderse con la ca-
pacidad de producción diaria de
la planta de congelación.

2.3. Estad'o fisiológico en e^
momento de la recolección

Es indispensable efectuar la re-
colección de las hortalizas en su
grado de madurez óptimo, ya que
el estado fisiológico de éstas no

evolucionará una vez congeladas,
por tratarse de un producto muer-
to, a diferencia de los órg.anos ve-
getales conservados a temperatu-
ras de refrigeracibn. EI período de
madurez óptimo de la mayor parte
de los vegetales, antes de ser se-
parados de la planta m.adre, es
muy corto (tres o cuatro días en
el caso de las judías verdes y al-
gunas horas en el caso de los gui-
:;^nte5). EI rendimiento de los gui-
santes recolectados en un estado
fisiolbgico poco avanzado es muy
bajo, y a lo largo de la conserva-
ción en estado congelado puede
aparecer un sabor a heno; por el
contrario, si se recolectan en un
estado muy avanzado, el grado
tEnderométrico será muy alto y el
contenido en azúcares muy bajo,
lo que va en detrimento de su ca-
Iidad.

Los órganos vegetales, aislados
de la planta madre, pierden muy
rápidamente su valor nutrítivo y
sus características organolépticas,
al mismo tiempo que se deshidra-
tan, como consecuencia de la res-
piración y transpiración, y se mar-
chitan. Estos fenómenos son tanto
más intensos cuanto mayor es la
temperatura ambiente y m.ayor el
tiempo que se mantienen en estas
condiciones. De aquí la necesidad
de que el tiempo transcurrido en-
tre la recolección y el comienzo
de la elaboración sea el menor po-
sible. Si por diversas causas y
eventualmente esta norm.a no pu-
diese aplicarse, las hortalizas de-
bsrán someterse rápidamente a un
tratamiento frigorífico en espera
de ser elaboradas.

De lo anteriormente expuesto se
deduce la res^ponsabilidad que tie-
ne el técnico de campo de una
planta de congelación de hortali-
z^:s en la obtención de un produc-
to de calidad, ya que son funcio-
nes suyas la elección de semillas,
la definición de las técnicas de
cultivo, la planificación de la reco-
lección y la determinación del gra-
do de madurez bptimo en el mo-
mento de la recolección.

EI contrato de cultivo, entre
agricultores e industriales de la
congelación de hortalizas, es una
práctica cada vez más frecuente
por las ventajas que presenta. Este

tipo de contrato asegura al agri-
cultor una venta anticipada de su
producción al precio pactado y al
industrial un aprovisionamiento re-
gular en materia prima de acuerdo
con I.a capacidad de la planta,
asegurándole un suficiente grado
de independencia en las fluctua-
ciones de suministro y precio del
mercado. Por otra parte, el indus-
trial praporciona al agricultor las
semillas de las variedades que
desea congelar, establece previa-
mente un plan de cultivo y deter-
mina el momento de efectuar la
recolección.

3. PROCESO DE ELABORACION
PREVIO A LA CONGELACION

Las operaciones de elaboración
del producto, previas .a la conge-
lación del mismo, tienen también
una gran influencia sobre la ca-
lidad final del mismo. Estas ope-
raciones las realizan máquinas, si-
tuadas en línea, de form•a que el
proceso se realice en continuo. La
elección de la maquinaria de ela-
boración, la disposición racional
de la misma en la nave de elabo-
ración y su correcto funciona-
miento, no sólo influye en la ren-
tabilidad de la planta de congela-
ción de hortalizas, sino en la cali-
dad del producto final.

La operación de lavado tiene
gran importancía, pues su fin es
eliminar los restos de polvo, tierra,
impurezas minerales, así como se-
parar las materias vegetales extra-
ñas, sobre todo cuando la recolec-
ción se realiza mecánicamente. La
ausencia de impurezas minerales
y materias vegetales extrañas en
el producto final son f a c t o r e s
esenciales de calidad a tener en
cuenta en la normalización de hor-
talizas congeladas.

EI troceado, en los productos
que lo requieran, I.a clasificación
por tamaño o calibre, la elimina-
ción de oartes no utilizadas (vai-
nas de guisantes, puntas de judías
verdes, brácteas externas de alca-
chofas, etc.) son operaciones que
han de efectuarse con precisión y
cuidado para obtener un producto
de calidad, que esté dentro de la
norma.
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Especial importancia tiene la
operación de escaldado o blan-
queado por inmersión en agua ca-
liente o mediante vapor de agua,
cuyo fin es inhibir o destruir las
enzimas de oxidación (peroxidasa,
catalasa, polifenoloxidasa, etc.),
que catalizan reacciones de oxi-
dación, responsables de alteracio-
nes de las hortalizas conservadas
en estado congelado (olor, sabor,
color). Los parámetros que es pre-
ciso controlar en este tratamiento
térmico son el tiempo y la tempe-
ratura. Un tratamiento demasiado
intenso produce una pérdida con-
siderable de la textura original del
producto y una mayor lixiviación
de sustancias solubles (azúcares
reductores, sacarosa, vitaminas,
sales minerales, etc.); si por el
contrario el tratamiento no es su-
ficiente, no se consigue, de forma
completa, la inactivacíón enzimá-
tica. Es, pues, preciso encontrar
un equilibrio ante esta situación
de compromiso, y adaptar, en ca-
da caso, la técnica de esta opera-
ción al producto de que se trate.

A continuación de la operación
de escaldado debe procederse a
un enfriamiento lo más rápido po-
sible, ya que las hortalizas calien-
tes se alteran con gran rapidez
pues son un medio de cultivo muy
propicio al desarrollo de los mi-
croorganismos. En general, las

hortalizas deberán mantenerse en
la zona de temperaturas compren-
didas entre +10° C y +60° C el
menor tiempo posible. La opera-
ción de enfriamiento se efectúa
generalmente en Ia industria por
inmersión de las hortalizas, proce-
dentes del escaldador, en un ba-
ño de agua fría, dada la eficacia y
la comodidad de empleo de este
procedimiento.

4. CONGELACION

Para Ia elección del sistema de
congelación es preciso tener en
cuenta la geometría y tamaño del
producto, si la congelación es an-
terior o posterior a la operación
de envasado, si una muy alta ve-
locidad de congelación influye de-
cisivamente en la calidad del pro-
ducto final y, por último, que la
c a p a c i d a d de congelación se
adapte a la capacidad de la línea
de elaboración.

Los sistemas de congelación
pueden clasificarse, según el me-
dio de transmisión de calor, en los
siguientes grupos:

- Congelación ^or aire. - La
transmisión de calor se efectúa
haciendo circular aire entre el eva-
porador de una instalación frigorí-
fica de compresión mecánica y el
producto, que se sitúa en bande-
jas o carrillos, cintas mecanizadas

EN AUGE:
LOS CONTRATOS
DE CULTIVO

LOS SISTEMAS
DE CONGELACION
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horizontales o en espiral, o en un 5. ENVASADO
lecho fluido.

- Congelación por contacto.-
EI producto que va a ser congela-
do se coloca en íntimo contacto
con superficies metálicas enfria-
das por un fluido frigorífico.

- Congelación por inmersión.
EI producto se sumerge en un ba-
ño que contiene un líquido (solu-
ción de glicol, azúcar o sal), en-
friado por un sistema mecánico de
producción de frío.

- Congelación por ebullición de
determinados líquidos.-Este sis-
tema consiste en la pulverización
de nitrógeno líquido, diclorodi-
flúor-metano (R-12) o anhídrido
carbónico sobre el producto, el
cual se congela debido a la baja
temperatura de ebullición de estos
líquidos a la presión atmosférica.

EI sistema generalmente utiliza-
do en la congelación de hortalizas
es la congelación por aire, si bien
en algunos casos puede estar jus-
tificado el empleo de sistemas por
contacto o por ebullición de líqui-
dos criogénicos.

La congelación en lecho fluido
de aquellas hortalizas que se pre-
sentan en forma de semillas (gui-
^antes, habas), vainas (judías ver-
des), inflorescencias (coles ^de
Bruselas, coliflor), o bien han sido
previamente troceadas (zanaho-
rias, patatas, etc.) proporciona ex-
celentes resultados. Por el contra-
rio, las frondosas, caso de la es-
pinaca, que se presentan aglome-
radas, no son susceptibles de ser
congeladas por este procedimien-
to y es necesario utilizar túneles
de circulación forzada de aire o
armarios de placas para congelar
el producto previamente envasa-
do. Existen túneles mixtos de con-
gelación en lecho fluido y conven-
cionales, por circulación forzada
de aire, que utilizan los mismos
firgorígenos, y proporcionan una
gran flexibilidad de utilización.

En aquellos productos en los
que una muy alta velocidad de
congelación influye de forma de-
cisiva en la calidad final de éstos
(caso de rodajas de tomate, pepi-
no, espárrago, etc.) puede estar
justificado el empleo del sistema
de congelación por ebullición de
líquidos criogénicos.

EI mantenimiento de la calidad
de los productos congelados en
general, y en particular de las hor-
talizas, durante las fases de con-
servación y comercialización, de-
pende en gran medida del tipo de
envase utilizado, ya que éste debe
proteger al producto de la influen-
cia del oxígeno atmosférico, de la
deshidratación, de la contamina-
ción y de las radiaciones infrarro-
jas de gran longitud de onda (2 a
50 micrones), que influyen negati-
vamente sobre la calidad organo-
léptica y nutricional.

Los envases, para la vent.a de-
tallista, más comúnmente utiliza-
dos en la actualidad, son los estu-
ches de cartón parafinado o plas-
tificados interiormente con una pe-
lícula de polietileno, que presen-
tan la ventaja de poder ser lito-
grafiados en varias tintas, con re-
producción fotográfica, c o n s i-
guiéndose una presentación muy
atractiva, variando su contenido de
200 a 500 g.; y las bolsas de po-
lietileno, serigrafiadas o litografia-
das con tintas planas, cuyo con-
tenido varía de 200 a 1.000 g.

6. ALMACENAMIENTO,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

En general, puede decirse que
la pérdida de calidad de las hor-
talizas congeladas, durante el pro-
ceso de comercialización, se ma-
nifiesta por modificaciones del sa-
bor, color y textura como conse-
cuencia de reacciones químicas o
de la cristalización del hielo, y que
esta pérdida de calidad está ínti-
mamente relacionada con el efec-
to combinado del tiempo y de la
temperatura a que es sometido el
producto durante su almacena-
miento, transporte y distribución.

Con frecuencia se admite que
la duración máxima de almacena-
miento, compatible con una cali-
dad aceptable de las hortalizas
congeladas es del orden de un
año a-18° C; a- 30° C puede
prolongarse hasta dos años; por el
contrario, Ia duración de almace-
namiento disminuye muy rápida-
mente si la temperatura se eleva a
-10°C.

Ensayos realizados han demos-
trado que la pérdida de calidad de
los productos congelados, como
consecuencia de I.as variaciones
del régimen térmico, durante di-
versos períodos de tiempo, a lo
largo del proceso de comerciali-
zación, era independiente de la
secuencia de estas variaciones y
que el efecto sobre la calidad era
acumulativo. De aquí la importan-
cia de que las variaciones de la
temperatura de conservación, una
vez elegida ésta, sean mínimas.
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LA ALIMENTACION
EN EL AREA DEL

HAIVIBAE
Por Isabel DE FELIPE *

CAUSAS DEL HAMBRE
LA REVOLUCION VERDE

EL CUARTO MUNDO

IMPORTANCIA

Cuando en abril de 1976 las Na-
ciones Unidas informaron que la
Hum^anidad había alcanzado los
cuatro mil millones de habitantes
afirmaban también que nos acer-
cábamos peligrosamente a los
cuatro quintos de personas ham-
brientas o sut^alimentadas. A lo

"Cuando me entero de que si `
todos los hambrientos pudieran '
des#ilar alrededor del rnundo, su '
cortejo pódria dar veinte veces la
vue)ta a(a t'ierra, y no me espanto
y hago algo, entonces Cain soy "
ya..."

Raóul DE FOUELLEREAU

Efectos de un acusado grado de
desnutrición en un niño de Alio Volta

4argo de la historia del mundo el
hambre ha causado más víctimas
que todas las guerras.

Sólo entre octubre de 1973 y el
mismo mes de 1974, según datos
oficiales de la FAO en el III Con-
greso Mundial de la Alimentación,
la cifra de muertos por hambre as-
cendía a 43 millones. Muchos más
que las dos guerras mundiales y
la del Vietnam juntas. Pero estas
víctimas del hambre habían des-
aparecido tan silenciosamente co-
mo habían vivido.

CAUSAS DEL HAMBRE

Primero veamos cuáles son I^as
causas que podríamos Ilamar "mí-
ticas": la escasez de recursos y la
superpoblación.

Para nosotros, los dos son pro-
blemas reales, pero no son los
principales, ni los únicos.

En cuanto a I^a escasez de re-
cursos hay que tener en cuenta
que ni está plantado todo el suelo
susceptible de cultivo ni se está
sacando el máximo rendimiento al
cultivado. Veamos dos pequeños
ejemplos: en Ecuador sólo está
aprovechado el 14 por 100 de su
territorio útil, y siendo las tierras
del norte del Japón peores que las
del norte de Ia India, producen
cinco veces más que éstas.

' Licenciada en Ciencias Económicas.
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... HAMBRE ...

En cuanto a la población, sabe-
mos que los países europeos tie-
nen que alimentar a una ran po-g
blación con poca tierra y lo con-
siguen con creces, y refiriéndonos
a un país en vías de desarrollo,
como Brasil, la Amazonia, con una
población escasa, es mucho más
pobre que su triángulo del sur,
densamente poblado.

EI hambre no es connatural con
los pueblos pobres, sino que nues-
tros países han tenido b^uena cul-
pa de ello.

Un agricultor inglés escribía en
1890 en la India que en ningún
sitio como allí podría encontrarse
mejor conocimiento de la tierra.
En la India se rotaban los cultivos,
se mezclaban los granos..., "nun-
ca he visto un mejor ejemplo de
cultivo". Pero ya antes que él
John Stuart Mill había dicho, refi-
riéndose a las Indias Occidenta-
les: "No podemos verlos como
países, son sólo el lugar donde
los ingleses obtienen azúcar y
otros productos tropicales".

Antes de la colonización estos
países asiáticos y también los afri-
canos se autoabastecían de ali-
mentos, pero la colonización les
forzó al monocultivo, caucho, al-
godón, coco...

La independencia llegó, pero
del lastre colonial es muy difícil
desprenderse. Todavía, hoy día,
hay en Africa países que exportan
productos como alubias, frutas y
hortalizas, ganado, etc., de los que
luego no dispone su población pa-
ra alimentarse.

LA TRAMPA DEL
COMERCIO INTERNACIONAL

EI riesgo del Tercer Mundo es
que sus economías están basa-
das en lo que obtengan por la ex-
portación de sus cosechas, pro-
ducciones cuyos precios experi-
mentan las oscilaciones de todos
conocidas. Véase el café, coco,
caucho, sisal..., añadiendo ade-
más que algunos o bien no son
productos de primera necesidad,
como el café, o son fácilmente
sustituibles, como el sisal.

Por tanto, la relación real de in-
tercambio les es cada día menos

LOS DIEZ PAISES MAS ENDEUDADOS DEL TERCER MUNDO
(En miles de millones de dólares)

P A I S E S
Total de

deudas (1975)
Préstamos
estatales

Préstamos
entidades
privadas

IMDIA ... ... ... ... ... ... 14,2 13,8 0,4
Brasit ... ... ... ... ... ... 11,9 5.1 fi,8
Méjico ... ... ... ... ... ... 9,7 3,2 6,5
Indonesia ... ... ... ... ... 8,6 6,5 2,1
Irán ... ... ... ... ... ... 6,6 4,7 1,9
Pakistán ... ... ... ... ... 6,2 5,9 0,3
Corea del Sur ... ... ... 6,1 3,2 2,9
Argelia ... ... ... ... ... ... 6,0 1,9 4,1
Chile ... ... ... ... ... ... 4,8 2,5 1,9
Egipto ... ... ... ... ... ... 3,4 2,6 0,5

favorable. Como se ve en el cua-
dro adjunto, la deuda de los paí-
ses en vías de desarrollo es in-
mensa y representa un gran freno
a sus economías.

Es por esto por lo que en las
dos últimas conferencias Norte-
Sur, los países del Tercer Mundo
han abandonado la mentalidad del
pobre que pide al rico, y quieren
que se conceda prioridad a la re-
visión de las condiciones comer-
ciales, antes que a la ayuda.

En el capítulo de ayudas guber-
namentales hay que tener en cuen-
ta que mucha de ella es sólo en
calidad de préstamo, lo que au-
menta la deuda ya comentada.

Otras veces es en forma de en-
tregas gratuitas de grano, enmas-
carando una producción exceden-
taria en el país donante, que ^haría
caer sus precios. Pero se ha com-
prof^ado que, por ejemplo, en Ia
India, por cada dos libras de grano
recibidas gratuitamente, ha dismi-
nuido en una libra la producción
nacional. A los campesinos les fal-
tan estímulos para sembrar ante lá
avalancha de grano que se entre-
ga gratuitamente,

LA REVOLUCION VERDE

La revolución verde que se vio
como la solución definitiva de la
escasez de alimentos, ha encon-
trado en la práctica muchas difi-
cultades. Aunque en algunos lu-
gares los resultados hayan sido
muy satisfactorios, en otros ofre-
cen una visión pesimista, pues, a

°/o de las
exportaciones
destinada a

amortización
de la deuda

15,9
16,2
18,4
5,2
6,9

15,3
10,5
14,4
11,1
32,0

pesar de aumentar los alimentos,
ha podido aumentar el número de
los ham^brientos. Veamos por qué.

Para usar las nuevas variedades
de grano el campesino necesita,
primero, tierras bien regadas, y es-
to exige una infraestructura de
presas, canales, pozos, de los que
no se dispone en los países en
vías de desarrollo.

Es obvio que también requiere
dinero para comprar las semillas,
fertilizantes y otros factores pro-
ductivos.

Los que podríamos Ilamar me-
dianos agricultores, y los grandes,
pueden disponer de recursos para
empezar Ios cultivos, pero no asf
los pequeños, cuyas economías
son de subsistencia, y a fos que
la ayuda gubernamental no Ileg^a.

Es sintomático que en el mismo
Estado de Sonora, en Méjico, don-
de empezó la revolución verde, el
número de agricultores propieta-
rios de sus tierras ha disminuido,
mientras que ha aumentado el nú-
mero de asalariados.

Por último son necesarios ex-
pertos para enseñar a los campe-
sinos el cultivo de las nuevas va-
riedades y sobre todo son nece-
sarios los bancos de granos híbri-
dos especialmente preparados.

EI resumen de todo esto es que,
dados los rendimientos de las nue-
vas cosechas, el precio del grano
en el mercado desciente, lo que
anula totalmente al pequeño agri-
cultor que ha plantado con los mé-
todos tradicionales y que, al sacar
de sus tierras aún menos rendi-
miento, en más o menos tiempo
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Labores típicas agrar'ras, base de la
act;vidad económica tercermundista

Operación de secado de "papas" en
Puno (Perú), uno de los alimentos

básicos en la zona

-
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... HAMBRE ...

En los mercados, las mercancfas se
venden d'irectamente por los agricul-

tores tal y como se recolecta

La obtención de agua mediante pozos
ea esencial en la transtormación y

meJora de tierras

pasará a englobar el número de
los parados.

ELDESARROLLO SOLO PUEDE
LLEGAR POR LA PROMOCION
DEL HOMBRE

Cada día está más claro que no
son las grandes obras de infraes-
tructura las que van a levantar los
países. Hay que empezar por aba-
jo, por la educación de los campe-
sinos, por tratar de lograr su rea-
lización como personas y tanto las
ayudas del exterior como las ac-
ciones de sus gobiernos deben
empezar por ahí, hacia el hombre.

La reforma agraria en los paí-
ses sudamericanos es una nece-
sidad insoslayable.

Los campesinos invertirán mejor
su dinero y su tiempo si poseen la
tierra y ven que obtienen unos be-
neficios directos de sus esfuerzos.
La revolución peruana Ileva ya
muchos años, pero todavía hoy, al
hablar con los campesinos, de las
cooperativas, es fácil darse cuen-
ta que muchos las ven como al
antiguo patrón y todavía no las
consideran suyas. Pero este argu-
mento y el que la producción bajó
al repartirse la tierra no tienen
fuerza suficiente. Los campesinos
carecían de la preparación que po-
co a poco van ahora adquiriendo.

Otro punto importante es la co-
operación pueblo-gobierno. EI pro-

fesor americano J. K. Galbraith, en
su libro "Desarrollo económico",
habla de lo que él Ilama "el cri-
terio de consumo popular". La
atención de los planificadores y
del plan de gobierno en general
deberá estar concentrada en Ias
necesidades del ciudadano más
numeroso o típico. Y lo que esta
persona quiere antes que ninguna
otra cosa es una abundante oferta
de alimentos baratos.

Por lo tanto se deberá dar prio-
ridad a la producción para la gen-
te antes que para exportar.

En cuanto a la industria, tiene
dos vertientes. Una es la famosa
polémica entre los que propugnan
la instalación de industrias de ma-
quinaria moderna y los que sostie-
nen que deben favorecerse las em-
presas que emplean gran cantidad
de mano de obra, como las indus-
trias rurales y familiares diversas.

Son conocidas las ideas de
Ghandi a la vista de la pobreza de
su pueblo, y la creación de sus
famosos ASHRAM, en los que él
mismo hilaba el algodón con una
rueca.

Pero otra vertiente es el tras-
vase de las rentas agrarias a las
zonas industriales, por medio de
los precios de sus productos. EI
campo no deb^e financiar a Ia in-
dustria nunca, pero mucho menos
en los países en vías de desarro-
Ilo a los que nos estamos refi-
riendo.
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EL CUARTO MUNDO

Hasta ahora hemos hablado del
Tercer Mundo. Las gentes de sus
pueblos son muy pobres, pobr(si-
mas, pero sus países tienen mate-
rias primas que son imprescindi-
bles en eI mundo moderno. Mas
existe un Cuarto Mundo que care-
ce de esa fuente de riqueza. Es el
mundo de la sequía, de las gran-
des catástrofes naturales, de los
terremotos.

Y no se puede dejar morir a
esos cientos de miles de habitan-
tes. Mac Namara, presidente del
Banco Mundial, escribe: "EI bote
salvavidas todavía no está Ileno.
EI mundo tiene energías para mu-
aho más. Y las tiene sobre todo
para sacar de su postración al
Sahel, a Pakistán, a Haití, a Ban-
gladesh..." Y el premio Nobel de
Economía, Timbergen, escribe: "La
pobreza de los países en desarro-
Ilo es tan grande que si no logra-
mos resolver por lo menos una
parte de sus problemas, vamos a
la catástrofe". Y así podrFamos se-
guir citando a personas de nues-
tros días, como Gunnard Myrdal,
también premio Nobel de Econo-
mía, en sus numerosos libros so-
bre el problema, "EI drama asiáti-
co", "EI desafío del mundo pot^re",
Teoría económica y regiones sub-
desarrolladas".

LA AYUDA EXTERIOR
Y LA CAMPAÑA CONTRA
EL HAMBRE

Por tanto la ayuda como justicia
y solidaridad es absolutamente ne-
cesaria. Pero para que la ayuda
del exterior al mundo pobre sea
verdaderamente eficaz, tiene que
cumplir unos determinados requi-
sitos. EI primero es que el proyec-
to debe salir del pueblo. No de-
ben ser proyectos elaborados en
un despacho pensando lo que
otros necesitan.

Debe de utilizar trabajadores lo-
cales y ampliar el panorama por
medio de la salida de los produc-
tos, comercialización, etc. Pero lo
más importante es que debe pro-
piciar cambios estructurales. No

se debe quedar en una solución
pasajera, sino que tiene que ten-
der a un auténtico despegue de
toda la comunidad a Ia que va
destinado el proyecto.

Entre la.s organizaciones no gu-
bernamentales de la FAO que tra-
bajan en ayuda al desarrollo están
las campañas contra el hambre
que actualmente se realizan en 94
países.

La campaña española contra el
hambre participa en la lucha con-
tra el hambre, la mal nutrición, la
enfermedad, el subdesarrollo y la
falta de educación.

Sabiendo que esta lucha es tan
difícil y compleja como lo es ca-
da situación que la motiva, presen-
ta unas soluciones concretas, par-
ciales en cierto modo, pero sím-
b^olo de que es posible el cambio
y la esperanza.

La campaña contra el hambre
abarca un amplio espectro de ob-
jetivos. Desarrollo agrícola y ga-
nadero, desarrollo comercial de
servicios comunitarios, medidas
sanitarias, promoción socio-cultu-
ral, y pone una atención especial
en la instrucción y apoyo a la mu-
jer.

En el desarrollo agrícola y ga-
nadero se realizan proyectos de
regadío, perforación de pozos, em-
balses, nuevas técnicas de cultivo,
mejora genética de especies, me-
jora de canales comerciales, elimi-
nación de especuladores, fomento
de la venta de ciertos productos,
etcétera. Hay que señalar que la

La colaboración hombre-mujer es m3s
intensa y humana en los países en

vías de desarrollo

dotación de los objetivos se hace
en función de un proceso simple,
pero realista.

Los responsables de los objeti-
vos están "a pie de obra", es de-
cir, viven el problema y han pasa-
do muchos días y quizá años pen-
sando en la mejor solución. Son
ellos, los propios interesados, los
que canalizan y elevan sus peticio-
nes concretas. Es lo que hoy se
denomina un proceso iniciado des-
de la base y seleccionado en fun-
ción de necesidades y disponibili-
dades. EI fuerte desequilibrio en-
tre ambas obliga a ajustar al má-
ximo el presupuesto para hacer
"rendir" lo más posible la ayuda.

En cuanto al control del cumpli-
miento de los proyectos, no se tra-
ta de aplicar a todo un baremo frío
y matemático, sino de analizar si
se cumplen los objetivos propues-
tos. Entendemos que esta ayuda
es una muestra de solidaridad, de
algo que se entrega con plena
aceptación del receptor que, por
consiguiente, debe expresar sus
éxitos o fracasos, para que a su
vez pueda servir de apoyo y es-
tímulo en casos similares.

Y para terminar, las palabras de
Kennedy al ab^rir el I Congreso
Mundial de la Alimentación: "Nues-
ira generación tiene los medios
para acabar con el hambre en la
tierra, BASTA QUE QUIERA".
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JORNADAS TECNICAS

INTERNACIONALES

DE ALIíVIENTARIA-78

Dado que el Salún se basa
en la profesionalidad e inter-
nacionalidad de sus partici-
pantes, se ha previsto que las
jornadas técnicas reúnan tam-
bién esos requisitos. Así, en
relación al pr.mer aspecto y
en la línea de acercamicnto y
ensamblaje con las organizacio-
nes y entidades técnico-profesio-
nales del sector. AL[MENTA-
R1A convocó a todas ellas para
reunirse junto con su Comité
Técnico de Programas. La res-
puesta fue totalmente positiva
y tras la selección de cinco te-
mas monográficos, se procedió
al nombram^iento de las perso-
nas que deberían constituirse en
promotores directos de cada
jornada; pues para ello, el cita-
do Comité elaboró uncrs bases
para la organización y desarro-
llo de las jornadas, que se sus-
tentaban en tres instancias:

- Un Comité Ejecutivo for-
mado por expertos en el tcma
a cuyo frente figuraría un Pre-
sidente y un Secretario y que
se encargaría de eluborar el
plan para el desarrollo de las
jornadas en cuanto a ponencias
y conferencias.

- Un Comité de Honor que
colaboraría con el Comité Ejc-
cutivo en la med^^da que éste
necesitara y cuyos micmbros
presidirían la jornada.

- Un Moderador que se en-
cargaría de la labor de dirigir
toda Ia jornada, efectuando la
presentación del tema a anali-
zar y Ia lubor de síntesi5 c1e los
asuntos dchaticlos en I,r rcunión.

En cuanto al aspecto interna-
cional de las jornacias, no sólo
viene dado por la participación
de expertos extranjeros y por la
actualidad dc los tem.rs, sino
que principalmcnte, obedecer al
respaldo que las principales aso-
ciaciones internacionales que se
encargan cte los temas a tratar,
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JORNADAS TECNICAS INTERNACIONALES

JOURNÉES TECHNIQUES INTERNATIONALES
TECHNICAL INTERNATIONAL MEETINGS

INTERNATIONALE TECHNISCHE TAGUNGEN
• TECNOLOGIA Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO
• RENTABILIDAD COMERCIAL
• NUEVAS PROTEINAS
• ALIMENTACION COLECTIVA Y CATERING
• EL LENGUAJE Y LA CODIFICACION DE PRODUCTOS

dieran a todas y cada una de
las jornadas.

Es así como en cstos momen-
tos se está en relaciones con la
FAO, para que patrocine las
jornadas del <t r e a industrial,
mientras que AIDA lnternacio-
nal y Ia Asociación Europea de
Codificadón, han hccho suyas
las del <írea comercial.

De esta forma, ALIMENTA-
RIA no persigue más objetivo
que ser fiel a sus principios y
rendir un mejor servicio al pro-
fesional de la alimentación.

Comité Técnico de ProRramas

D. M. l^scobar, Vicepresiden-
te Ejerur;vo de ALIMENTA-
RIA-^8.

Dr. R. Clotet, Consejero del
Salón en Tecnología Alimenta-
ria.

Dr. Jr. Santaolalla, Conseje-
ro del Salcín de Distribución y
Equipamiento Comercial.

Fecha de celebración:

10 de abril de 1978

Título: TECNOLOGIA Y

DESARROI,LO

AGROALIMENTARIO

Comité de Honor

D. laime Lamo de Espinosa.
Minístro de Agricultura.

D. Eclouarcl Saouma. Direc-
tor General cie la FAO.

D. Jcsé Luis García Ferrero.
Director General de Industrias
Agrarias. Ministerio de Agricul-
tura.

D. Guillcrmo Escardo. Se-
cret<u^io Generul del Comité Es-
pañol dc F;10.

Prof. D. Eduardo Primo Yu-
fcra. Catedrático clc Química
Agrícola ETSfA, de Valcncia.

Prof. D. Pascual Lúpez Lo-
renzo. Instituto Invcstigaciones
Cárnicas. F<^c. de Veterinaria de
Madrid.

D. losep Koig Magrinya.
Consejero de Agricultura de la
Generalitat de Cataluña.

Comité Ejecutivo de la Jornada
Presídente: D. Ismael Díaz

Yubero (Dirección General de
Industrias Agrarias del Ministe-
rio de Agricultura).

Secretario: D. Carlos Bernat
(Colegio Oficial Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas Cataluña).

Vocalcs: Dr. Bernardo La-
fuente (L A. T. A., Valencia).
Dr. José Manuel Martínez Suá-
rez (Instituto de la Grasa, Se-
villa). D. Alfonso Bonmati (Co-
legio Oficial Ingenieros Agró-
nomos de Cataluña). Dr. Fran-
cisco Puchal (Escuela Ing. Téo-
nica Agrícola, Barcelona). Dr.
Justino Burgos (Facultad Vete-
rinaria, León).

Moderador

Dr. Justino Burgos. Catedrá-
tico de Tecnología de Alimen-
tos. Facultad de Veterinaria,
León.

Ponencias

"Bases para una cooperación
internacional en materia de in-
dustrialización agroalimentaria".
Departamento de Política Eco-
nómica y Social. FAO.

"La preconservación c o m o
factor regulador de la produc-
ción de las industrias de con-
servas y zumos". Dr. Bernardo
Lafuente. Instituto de Agroquí-
mica y Tecnología de Alimen-
tos. IATA. Valencia.

"Indus[rialización de leche
ovina y caprina en países en
desarrollo". Dr. Juan Ordóñez
Pereda. Instituto de Productos
L^ícteos, CSIC.

"Aprovechamiento industrial
de residuos de mataderos. Don
Bernabé Sanz Pérez. Catedráti-
co de Bromatología. Facultad
de Veterinaria. Madrid.

"La industrializaoión agroali-
mentaria a Iravés de las agru-
paciones de productores". Don
]uan Sansa. Presidente Leche-
rías Seo dc Urgel.

"La tecnología avanzada en
la Industria Alimentaria de La-
tinoamérica". Dr. Jorge Guz-
mím. Ingeniero Consultor de
Nacioncs Unidas. Chile.

Fecha de celebración:
11 de abril de 1978

Título: RENTABILIDAD
COiV1ERCIAL

Con el patrocinio de AIDA
(Asociución lnternacional de la
Distribución Alimcntaria).

Comité de Honor

D. Jop Batistc. Viccpresiden-
te de AIDA Internacional.

D. José María Serrats. Pre-
siden[e del Comité Español de
AIDA.

D. Agustín Hidalgo de la
Quintana. Subsecretario de Co-
mercio Interior.

D. Manuel de Hermenegildo.
Director General de IRESCO.

D. Federico Riera Marsá.
Presidente de la Asociación de
Estudios para el Fomcnto Ali-
mentario.

D. Pedro Carbonell. Presi-
dente de CETED.

D. Gregorio Sánchez. Presi-
dcnte de GRUMA.

Comité Ejecutivo

Secretario: D. Miguel Esco-
bar. Vicepresidente Ejecutivo de
ALIMENTARIA-78 y Sccreta-
rio General de la Asociación de
Estudios para la Distribución
(AED).

Vocales: D. Mario J. Cañi-
zal. Director del Departamento
dc Información y Documenta-
ción de ALIMENTARIA - 7R.
Secretario Ejecutivo de AED.
D. José R a m ó n Santolalla.
Profesor de la Facultad de
Ciencias F.conóm cas. Univcrsi-
dad de Barcclona. D. Santiago
Pages. Servicio de Comcrcio ]n-
terior dc la Cámara Oficial dc
Comercio, Industria y Navega-
ción de B.ucclona_

Moderador
D. Manuel Alba. Secretario

General dc CETED. Centro Es-
pañol dc Técnicas de la Distri-
bucicín.

Ponencias
"Estructuras mayoristas: La

disUibución física y su logísti-

Ca".



salón internacional de la alimentacibn
"EI audit que sigue a la mer-

cancía desde el proveedor al
punto de venta". P. H. Haan.
AHOLD (Holanda).

"La distribución f í s i c a de
Non-Foods. ^Conviene confiarla
a otra empresa?". N. Visser.
AHOLD (Holanda).

"Logística y Fabricación". G.
Benromo. Director Marketing
de ^'ETRA-PAK.

"El transporte en la distribu-
ción física". Pedro Ferrer Sad
(España).

"Estructuras detal4istas: Che-
queo a la tienda de proximi-
dad".

"La especialización, fórmula
para sobrevivir". W. Thorey.
REWE (Alemania).

"El sistema de franquicia".
D. Tol. SOUTHLAND (USA).

"L.a remodelación de tien-
das". IFA (Francia).

Fecha de celebración:

12 de abril de 1978

Título: NUEVAS PROTEINAS

Comité de Honor

Excmo. Sr. Ministro de Agri-
cul[ura, doq Jaime Lamo de
Espinosa.

D. José Luis García Ferrero.
Director General de Industrias
Agrarias.

D. Guiliermo Escardo. Se-

Desmityer (Purina Protein Eu-
rope. Bélgica).

"Bioproteínas de origen celu-
lar". Dr. J. Garrido (Consejo
S u p e r i o r de Investigaciones
Científicas. Instituto de Fermen-
taciones Industriales. Madrid).

"Recuperación y revaloriza-
ción de proteínas subutilizadas
procedentes de industrias ali-
mentarias y afines". Dr. Ma-
nuel López Benito (Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas. Instituto de Investiga-
c'ones Pesqueras. Vigo).

"Aspectos nutricionales y to-
xicológicos de las nuevas pro-
teínas". Dr. P i l a r Navarro
(Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. Instituto de
Nutrición. Madrid).

"Tecnología de la aplicación
y aceptabilidad de las nuevas
proteínas en los preparados ali-
menc;cios". Dr. A. F r a n c k e
(Unilever - Holanda).

Fecha de celebración:
13 de abril de 1978

Título: ALIMENTACION
COLF.CTIVA Y CATERING

Comité de Honor
Excmo. Sr. D. Agustín Ro-

dríguez-Sahagún. Ministro de
Industria.

D. Mariano Calabuig. Direc-

"Aspectos tecnológicos de los
sistemas de d;stribución". Doc-
tor Francisco Piñaga (Consejo
S u p e r i o r de lnvestigaciones
Científicas. Instituto Agroquí-
mica y Tecnología Alim^entaria.
Valencia).

"Sistema Cook-freeze en ca-
tering". Dr. J. F. Armstrong.
Universidad de Leeds. Inglate-
rra.

"Tecnología de enlatados de
gran capacidad para uso insti-
tucional". Dr. Joachim Reichert
(K1N-Neiimunster. R. F. de
Alemania).

"Problemática empresarial de
la alimentación colectiva y ca-
tering". D. Daniel Gutiérrez
(Fundación CEFRYDES. Ma-
drid).

"Control de Calidad e Higie-
ne en la alimentación colecti-
va". Dr. F. Custot (Laboratoire
Cooperative d'Analysis et Re-
cherches. Francia).

Fecha de celebración:

14 de abril de 19"8

Título: REALIDAD Y
PROSPECTIVA DEL
LENGUAJE Y LA
CODIFICACION DE LOS
PRODUCTOS
(Patrocinado por la European
Article Number, EAN)

Comité de Honar

cretario del Comité Español pa-
ra la FAO.

D. Carlos Sánchez del Río y
Sierra. Director General de Po-

tor General de Industrias Ali-
mentarias.

Dr. Domingo Martín. Presi-
dente del INCYTA.

D. A. Heijnt. Presidente de
la EAN.

D. M. Boonet. Secretario Ge-
neral de la EAN.

lítica Científica. D. Luis Carulla. Presidente D. Bernard Suzanne de la
D. Luis González Seara. Se- de ALIMENTARiA-78. ILEC (Cogerente GENCOD).

cretario de Estado para Uni- D. Jacques Pictet del Institute
versidades e Investigación.

Comité Ejecutivo Français de Libre Service (Co-
Presidente: Dr. Gregorio Va- gerente GENCOD).

Comité Ejecutivo de la Jornada rela (INCYTA. Instituto Nutri- D. Manuel Hermenegildo. Di-
Presidcnte: Dr. J. Garrido ción. Madrid). rector General de IRESCO.

Márquez (Instituto de Fermen- Secretario: Dr. Benito Oliver D. J. Isasi Isasmendi. Presi-
taciones Industriales. Madrid). (Colegio Oficial Farmacéuticos. dente del Consejo Superior de

Secretario: Dr. J. Ferrer Ro- Barcelona. Asociación Española Cámaras de Comercio.
vira (Asociación Nacional de Laboratorios Independientes). D. O. E. Martz. Director de
Químicos de España. Sec Quí- Vocales: Dr. Luis D u r á n 1'Association des Codes del Ar-
mica Agroalimcntaria. Barcelo- (iNCYTA, Instituto de Agro- ticles. Suiza.
na). química y Tecnología de Ali-

Vocales: Dr. Salvador Barber mentos. Valencia). D. Enrique Comité Ejecutivo

Pérez (iNCYTA-IATA. Valen- Riera (Asociación E s p a ñ o 1 a Presidente: D. Luis María
cia). Dr. Roberto Xalabarder Control Calidad. Sección Ali- Sastre. Presidente de AECOC.
Coca (Asociación de Químicos mentación. Madrid). D. Rafael Secretario: D. Federico Riera
del Instituto Químico de Sarriá. Tauler (Asociación Nacional de Marsá. Vicepresidente de AE-
Barcelona). Grupo Profesional Químicos de España. Sec. Quí- COC.
de Industrias Alimentarias. Dr. mica Agroalimentaria. Barce- Vocales: D. Fernando Miot.
F. Rafart Estela (Asociación de lona). Director de GENCOD. D. Pe-
Químicos del Instituto Químico dro CarbonelL Presidente de
dc Sarriá. Barcelona. Grupo

Moderador CETED. D. Miguel Sierra Pier-
Profesional dc Industrias Ali- D. Gregorio Varela (Instituto nau. Vocat AECOC.
mcntarias) de Nutrición. Madrid).. Moderador:
Moderador

Dr. Alvaro Sugaza. Dr. Téc-
nico de ANTIBIOTICOS, S. A.

Ponencias

"Proteínas no convencionales
dc origen vegctal". Dr. Etienne

Ponencias

"Problemática nutritiva de la
alimentación colectiva". Doctor
Gregorio Varela (Consejo Supe-
rior de Investígaciones Científi-
cas. Instituto de Nutrición. Ma-
drid).

Dr. J. R. Santolalla. Miem-
bro del Comité Ejecutivo de
EAN.

Ponencias

"EI lenguaje como medio de
mejorar las relaciones Industria

Distribución". Fernand Miot y
Terese Angue, de la Sociedad
GENCOD (Francia).

"La Codificación de los pro-
ductos. Su técnica, su utilidad
y prospectiva futura". M. La-
plane. Director del Comité Téc-
nico de EAN.

"Programa de implantación
del lenguaje y ]a codificación
en España". Dr. J. R. Santola-
Ila. Miembro del Comité Eje-
cutivo de EAN.

Exposiciones prácticas.
"La aplicación de la codifi-

caeión en una cadena de alma-
cenes". IRMA (Dinamarca).

"Experiencias del lenguaje y
la codificación en la gestión de
almacén". J. P. Segaud. Direc-
tor Admínistrativo de l'Unnion
Commercial (Francia).

"La utilización del lenguaje
en la industria". K. Lieby. Ase-
sor Técnico de SPM (Francia).

LUGAR DE CELEBRACION

P a I a c i o de Congresos de
Montjuich.

Avda. María Cristina, s/n.
Barcelona-4.
España.

HORARIOS

De 9,30 a 13,30 h.
De 16,00 a 18,00 h.

SERVICIO
DE ALOJAMIENTO

EI Salón Internacional de
Alimentación dispone de los
medios precisos para reservar y
confirmar alojamiento a las per-
sonas interesadas.

TRADUCCION
SIMULTANEA

Idiomas: Francés, Inglés, Ale-
mán y Español.

DERECHOS
DE INSCRIPCION

7.000 ptas. por cada jornada.
5.000 ptas. segundas inscrip-

ciones y para expositores de
AI,IMENTARIA-78.

ESTOS PRECIOS
COMPRENDEN

Entrada al Salón de la Ali-
mentación.

Dossier con Documentación
Ponencias.

Coffe break.

PARA MAS INFORMACION

Secretaría J. T. I. ALIMEN-
TARIA-78.

Avda. María Cristina, s/n.
Tels. 224 87 04-05, 223 31 O1,

325 25 45, 223 94 O8.
Barcelona-4.



ANTE EL FUTURO

EL CA1ViP0
DA DE C01ViEI^

NUESTRO MEDIO RURAL PUEDE RESOLVER EL PROBLEMA DE LA ALIMENTACION

Por Bernardo DE MESANZA
RUIZ DE SALAS *

En el trabajo titulado "Urge de-
finir un programa de política agra-
ria", y al mismo nos remitimos,
considerábamos como grave pro-
blema y preocupacíón actual de
los gobiernos y organizaciones
mundiales el de la alimentación.

Recientemente en un discurso
que pronunció en la XIX Conferen-
cia General de la F. A. O. (Organi-
zación de las Naciones Unidas pa-
ra la agricultura y la alimentación),
el representante norteamericano,
Andrew Young, dijo que el "ali-
mento es un derecho político",
porque "sin alimentos no hay hu-
manidad física o espiritual..., ya
que el hambre la aísla y destruye",

"La comunidad de n a c i o n e s
^dijo Young- tiene la necesidad
y la obligación de cooperar para
una distribución justa de alimen-
tos y eliminar el hambre y la po-
breza". Los esfuerzos, sin embar-
go, no deben orientarse sólo a
"dar alimentos, sino a enseñar a
producirlos, y para ello es más im-
portante la cooperación, la asis-
tencia tecnológica, que la ayuda
filantrápica".

Las escasas reservas mundiales,
la injusta distribución, la insufi-
ciencia de crédito rural e inversio-
nes, la negación a los agricultores
de una rentabilidad a sus esfuer-
zos y una política demográfica in-
adecuada, fueron citados por An-
drew Young como causa de la
existencia en el mundo de 500 mi-
Ilones de hambrientos y desnutri-
dos.

' Doctor Ingeníero Agrónomo.

EI trabajo debe ser rentable
para los agricultores y la vida de-
be ser agradable en el campo y
los políticos "deberán tener con-
ciencia de estos problemas ur-
gentes".

PRODUCCION Y CONTROL
DE ALIMENTOS: BASE
DE PODER Y RIQUEZA

Se ha hecho patente que, en un
próximo futuro, la principal fuente
de poder y riqueza será la produc-
ción y control de alimentos. Aque-
Ilos países que sean autosuficien-
tes en materia de alimentación,
serán libres, y los que puedan per-
mitirse el lujo de exportar alimen-
tos gozarán de poder.

En efecto, las nuevas estrategias
mundiales de los Estados Unidos
se basan:

a) En el dominio de la tecnolo-
gía del átomo como fuente de
energía.

b) En el control de Ia produc-
ción y comercialización del petró-
leo y del uranio.

c) En una última estrategia ini-
ciada por anteriores presidentes y
promocionada por el actual, "el
agricultor" Jimmy Carter: la toma
de conciencia del poder ecanómi-
co, a escala mundial, de los ce-
reales y piensos, en general, y del
trigo, en particular.

Los excedentes del trigo ameri-
cano, con sus 30 millones de to-
neladas, representan el 50 por 100
del comercio mundial seguido del

ALMACENES DE lJ1 ESTACION DE ME-
JORA DE LA PATATA DE ITURRIETA.-

La "patata-original", una vez recogida en
el otoño, es conservada en perfectas con-
diciones hasta que Ilegue la primavera y
se reparie entre los agricultores colabo-
radores de pueblos limitrofes para produ-
cir bajo el control de sus técnicos la pa-
tata-certificada. Recordamos años en que
todos los meses se produ)eron temperatu-
ras bajo cero, incluso por la Virgen de
agosto. En los primeros años de la dé-
cada de 1930 se proyectó bajar a los ve-
cinos de los pueblos de la montaña ala-
vesa a vlvir a la "Ilanada" porque "su
agricultura" no podfa darles para subsistir.
AI ser "explotado" inteligentemente y se-
gún "natura" ha dado lugar a pueblos cu-

ya visita aconsejo
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Canadá (12 millones), Australia
(10 millones) y Argentina (3 millo-
nes).

La Comunidad Económica Euro-
pea exporta 4 millones de tonela-
das gracias a Francia, magnífico
país agrícola, pues no debemos
olvidar que es después de los Es-
tados Unidos el segundo país ex-
portador de productos agrícolas.

Si del mundo y de Europa nos
trasladamos a nuestro País Vasco,
tenemos que tomar conciencia de
que desgraciadamente s o m o s
fuertemente deficitarios en energía
y de alimentos como lo seremos
en un futuro próximo de agua.

Afortunadamente los productos
de nuestro medio rural (ya sean
vegetales, animales o forestales)
son b^ienes renovables y pueden
atender a nuestras necesidades
futuras siempre que inteligente-
mente nos lo propongamos.

Disponemos de una magnífica
cornisa en la zona norte para
"hierbas" especies forestales de
crecimiento rápido y cultivos de
artesanía y en el sur de grandes
reservas de tierras actualmente
muy por bajo de sus posibilidades
que pueden abastecer de madera,
carnes, hortalizas, frutas, vinos de
calidad, semillas selectas, etc., no
sólo al resto del país, sino a otros
europeos que tan necesitados es-
tán de estos productos.

LA PATATA SE DA
MAGNIFICAMENTE
EN EL PAIS VASCO

Entre los productos alimenticios
que mejor se dan en nuestro país
se encuentra la patata menospre-
ciada por las personas capricho-
sas que guardan dieta y que pue-
de ser una variable muy favorable
a considerar para resolver nuestro
futuro alimenticio.

La patata es originaría de la sie-
rra andina y el altiplano, una me-
seta elevada cuya superficie abar-
ca miles de hectáreas en los paí-
ses de Bolivia y Perú, donde se
recolecta desde hace por lo me-
nos dos milenios.

"La productividad de la patata,
en términos de calorías y proteí-
nas por hectárea, es considerable-
mente más elevada que la del tri-

go o la del arroz, las dos gramí-
neas líderes en la alimentación
del mundo."

La patata es un cultivo de gran
importancia en nuestro país y li-
mítrofes, no sólo por la superficie
que se le dedica y rendimiento,
sino por la calidad y precio que
se consiguen.

Existen diversas variedades de
patatas de diversos ciclos vegeta-
tivos con diferentes características
culinarias que permiten que nues-
tro país esté prácticamente abas-
tecido a lo largo del año; así a la
salida del invierno la procedente
de tierras de la cornisa del golfo
de Vizcaya, en el verano de los
regadíos de Navarra principalmen-
te y en el otoño y para ser conser-
vada a Io largo del invierno de las
magníficas tierras de secano ala-
vesas (Ilanada, montaña y Valde-
gobia) y navarro.

La patata-semilla en sus tres es-
calones: original (en Iturrieta, Ala-
va), certificada (zonas altas alave-
sas y Jaurrieta en Navarra) y se-
leccionada se dan magníficamen.te
en Alava y Navarra, exportándose
grandes cantidades a Cataluña,
Levante, Andalucía, etc.

En el año 1940 recibimos el ho-
menaje de los catalanes agrade-
cidos porque al cerrarse la impor-
tación de semillas procedentes de
Inglaterra, Alemania y Holanda pu-
dieron plantar sus campos y ob-
tener la de consumo tan necesaria
a su escasa alimentación en aquel
entonces, gracias a lo que les en-
viamos desde Alava.

En resumen, nuestro medio ru-
ral puede aceptar el reto con la
seguridad de que saldrá del mis-
mo triunfante de suministrar las
toneladas de patatas que necesita
nuestro país e incluso para expor-
tar a otras regiones o comunida-
des que puedan necesitarlas.

PATATAS Y REBELION DE LOS
AGRICULTORES ANALIZADAS
POR UN MEDICO

Este es el título de un magnífi-
co artículo aparecido en la pren-
sa del que es autor nuestro queri-
do amigo, desde el bachiller, el
doctor Pedro Bilbao Encera, que
analiza este alimento como el
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ideal para conservar y promocio-
nar la salud. Dicho trabajo me ani-
mó a escribir las anteriores líneas
pues también desde el punto de
vista agronómico es el cultivo
ideal para nuestro país.

Debe ser la gran reserva a uti-
lizar continuamente sin que Ile-
guemos (y Dios no lo quiera) a
acudir a ella como solución de
emergencia ante un posible pro-
blema de alimentación.

No me resisto a la tentación de
señalar algunas de las cualidades
de la patata para canservar y pro-
mocionar la salud que indica en
su trabajo Pedro Bilbao.

En efecto:
1.° Entre sus componentes re-

saltan la riqueza de hidratos de
carbono (20 gr. por 100); de gra-
sa sólo 1-3 por 100, y 2 por 100
de proteínas. Pletóricas en vitami-
nas del grupo B y C, y minerales
tan importantes como hierro, co-
bre, cobalto, manganeso, flúor y
potasio, imprescindibles para los
procesos biológicos.

La calidad de sus hidratos de
carbono facilita la movilización
energética rápida para el corazón
y aparato locomotor.

2.° Por su riqueza de triptófa-
no dinamiza la energía cerebral y
de rechazo todo el organismo.

3.° Recordando su exuberan-
cia vitamínica y mineral, los billo-
nes de células que encierra un
organismo encontrarán en esta
maravilla nutritiva materiales y
piezas de recambio para renovar
las usuras de la maquinaria bio-
lógica. Es de los poquísimos ali-
mentos que a los seis meses de
almacenadas conservan el 50 por
100 de la vitamina C y gran parte
del complejo B sin necesidad de
frigorífico.

4.° Enumeraremos la gran efi-
cacia para acortar el tiempo de
curación de las úlceras gastro-
duodenales:

- Es un gran diurético por su
pobreza en sodio y abundancia en
potasio.

LA PATATA TIENE
MALA "PRENSA"

^Cuáles son entonces las razo-
nes que con los precios, que no

ESTACION DE MEJORA DE LA PATATA
DE ITURRIETA (Alava)

Situado en la sierra de Andía, en terre-
nos de la "parzonería" de Encía, propie-
dad comunal de los vecinos de Agurain
(Salvatierra), Arana, Onraita, Roitegui y Sa-
bando a cotas que lindan los 1.000 metros.
En ella se produce a"nivel europeo"
la "patata semllla" "original" que. a su
vez, se multiplica en campos perfectamen-
te controlados de vecinos colaboradores
de los pueblos limftrofes (Musitu, Ibisate,
Igorain, Ulibarri, etc.) o de Baldegovia
(Besabo, Pinedo, etc.), dando lugar a la
"patata certificada", que, a su vez, es
multiplicada por labradores colaboradores
en zonas más bajas sitas en la Illanada
alavesa o en las esiribaciones de los
Pirineos navarros (Jaurrieta-Aezcoa) y és-
ta da lugar a"pataia-seleccionada", que
se exporta para producir la de consumo,
además de al País Vasco a regadíos,
principalmente, de Aragón, CataluRa, Le-

vante, Murcia, Andalucía, Castilla. etc.

Ilegan ni siquiera a moderados,
sean esquivadas por núcleos im-
portantes de la población? Las hay
porque está muy extendida la idea
dE que inducen y producen obesi-
dad. En una población donde los
adiposos alcanzan un 30 por 100 y
otro 40 por 100 rehúye el subir de
peso, son motivos convincentes
para su escasa demanda.

Creencia ab^solutamente erró-
nea. Estimulan la obesidad cuan-
do se fríen o preparan con salsas,
ya que con estas manipulaciones
las absorben, cuadriplicando su
valor calórico; pero no al vapor o
cocidas.

Para un médico, la patata es
una sinfonía bioquímica creada
por la naturaleza, con la invención
de que la toques con los dientes
todos los días. No es la única,
pero sin temor a exagerar, excep-
cional.

La patata puede producirse fá-
cilmente en abundancia (como lo
es el aire, el agua) y mucho más
en nuestro país.

En resumen tomemos concien-
cia cómo el cultivo de la patata
puede resolver fácilmente difíciles
problemas.
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LA
CALIDAD

EN LA ALIMENTACION

José M.^ DE SOROA Y PINEDA

Se diferencia la comida de las
personas de la de otros seres zo-
ológicos, en que por servir de re-
unión famifiar, o de amistades,
además de satisfacer una necesi-
dad fisiológica, vale de relación
p a r a cambiar ideas y resolver
asuntos. La gastronomía, o arte
culinario, se enlaza hoy con la
bromatología que enseña las pro-
piedades f^ioquímicas, poder calo-
rífico y análisis de alimentos, pa-
ra mejor adecuación de lo que se
ingiere y lo que conviene a la sa-
lud. La grata d^istracción que ofre-
cen cubiertos, mantelería y vajilla,
conviene para favorecer la digesti-
bilidad de lo,s alimentos bajo una
sensación de euforia, en cierto
modo derivada de la artesanía y el
buen conversar.

No cabe la menor duda del pa-
pel instructivo que en la calidad
de las sustancias alimenticias han
ejercido la intervención de los
Ejércitos y la de los colegios y co-
munidades como orientación de ti-
po médico y económico. En el as-
pecto fisiológico los Institutos de
Nutrición experimentan la digesti-
bilidad de cuanto se come y efec-
túan los análisis de cada pro-
ducto.

La Agronomía y la Zootécnica
han influido con marcada acelera-

La Dirección General de Turismo ofrece
en su propaganda estampas como la pre-
sente, que demuestran el adelanto alimen-

ticio español
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...EN LA ALIMENTACION

ción desde hace casi dos siglos en
mejorar la calidad de productos
primarios provenientes del cultivo
y de la ganadería. Una serie de
técnicas industriales mejoran ex-
traordinariamente el disfrute de
productos pereced^eros, como son
los alimentos, ampliando en dura-
ción y distancia su racional apro-
vechamiento. Multitud de ellos se
pueden degustar en toda época
del año y en sitios muy alejados de
donde se producen gracias a las
aplicaciones de métodos que eran
conocidos desde tiempos remotos
ya extrayendo las sustancias me-
jores (el aceite de la oliva, por
ejemplo), o bien transtormando
primeras materias en otras, en cu-
yo caso está, como la más conoci-
da, la industria enológica. La Me-
dicina instruye sobre los planes de
alimentación completando la apli-
cación de conocimientos científi-
cos que derivan de mejorar su ca-
lidad y el comercio facilita la ex-
pansión d^e productos nutritivos
Ilegando en algún caso a la máxi-
ma enseñanza del consumidor,
cual ocurre al informar sobre las
virtudes de vinos protegidos por el
Instituto de Denominaciones de
Origen, supremo exponente del
control. Finalmente, la Administra-
ción establece leyes y reglamen-
tos que vigilan tanto la producción
como las instalaciones para qu^e
presida fa higiene en las tres fa-
ses, de obtener nutrientes, distri-
buirlos y consumirlos.

La aplicación de nuevas técni-

cas cunde rapidísimamente, pu-
diendo citarse, como ejemplo de
tales avatares, lo ocurrido con la
liofilización, cuya primera noticia
tuvimos en 1963, año en que vi-
nieron dos firmas extranjeras co-
mo novedad de re^presentación en
España y antes de pasar cuatro
años, el Instituto de A^plicaciones
Industriales a la Conservación de
Alimentos, dependiente del Conse-
jo Superior de Investiga c i o n e s
Científicas de Valencia y dirigido
por don Edu^ardo Primo Yufera,
rompió marcha en exp^erimentar el
métod-o qu^e hoy utilizan varias in-
dustrias de alimentación.

Análogamente otra técnica con-
servera mediante radiaciones, es
actualmente obj^eto de investiga-
ción, cumpliéndose tal finalidad
de experimentar técnicas moder-
nas por organismos dependientes
de los Ministerios de Sanidad, de
Educación y de Agricultura. Por
otra parte avanzan estudios de ti-
po descubridor, como los de ex-
tensión de aplicaciones alimenti-
cias que vi^ene dando el Instituto
Oceanográfico dependiente de la
Subsecretaría de Marina Mercan-
te, que aporte al consumo riquezas
de algas y otros modernos alimen-
tos submarinos, que justifican los
pronósticos de constituir el mar en
la gran despensa del siglo XXI. A
t a I e s progresos empleados por
centros oficiales hay que agregar
la mejora que tanto en transportes
marítimos como terrestres vienen
introduciendo astilleros navales y
empresas de construcciones y de

En toda industria alimenticla raclonalizada
el embalaje completa y conserva la calidad

vagones y camiones en la distri-
bución comercial (1).

Es relevante la contribución al
más exacto control de alimentos,
por fabricantes d^e instrumentos
de análisis químicos, sob^re todo
^os de espectrografía y métodos
cromatográficos. Bastará citar que
varios laboratorios municipales han
adoptado aparatos electrónicos a
cuya precisión, que elimina el
error personal, se une la rapidez,
cual es el caso de los controles de
ca!idad del alimento de consumo
más extenso, la I^eche. Las tablas,
como las de la FAO, la Escuela
^spañola de Bromatología, la Do-
cumenta Geigy, de Laboratorios de
las Fuerzas Armadas que expre-
san detalladament^e la composi-
ción y valor calorífico de más de
200 alimentos.

Data de la década actual la
creación de los Mercados en Ori-
gen para regularizar la distribu-
ción de productos agrícolas y ga-
naderos, dependientes del Minis-
terio de Agricultura como algo

(1) En los últimos años ha sido muy
dinámicos, casi mejor diríamos vertigino-
sos, los análisis efectuados para conocer
la composición de alimentos, .presentados
uno mismo, bajo distinta técnica indus-
trial, por lo cual, se han ampliado las
tablas alimenticias. También han surgido
nuevos avances médicos en fisiología di-
^estiva que determinan variación de legis-
lación y de organización ministeriai. Por
todo ello, al surgir distintos criterios y
denominaciones administrativas, sólo pue-
de aceptarse cuanto exponemos, como
•eferido a Servicios y Estamentos que más
han contribuido a los avances y mejora
de calidad de alimentos.
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Moderna instalación de Industrias Vegeta-
fes Corchero, S. A., en Montijo (Badajoz)

que también supone mayor cuida-
do en el paso hacia el consumidor
de los alimentos. EI poder legisla-
tivo viene aplicando un código ali-
mentario en cuya redacción traba-
jamos muchos años catedráticos,
médicos, ingenieros, productores
v comerciantes, siendo lamentable
que todavía no se aplique en toda
su extensión después d^e Ilevado
al "Boletín Oficial" en lejana fe-
cha. En cuanto a la gran opera-
ción de vigilancia de mercados se
intensifica por una Policía Sanita-
ria e igualmente sucede con eI
Servicio de Represión de Fraudes,
del Ministerio de Agricultura, que
cuenta con un cuerpo esp^ecialista
de veedores que influyen en eficaz
labor de mejora de calidad. Apli-
ca también el mismo el Estatuto
^áel Vino contando con el Servicio
de Defensa contra Fraudes y el
INDO (Instituto Nacional de Deno-
minaciones de Origen) cuida y
mejora d^e modo especial la com-
posición y características senso-
riales de vinos que dan fama a co-
marcas, labar que ha de irse ex-
tendiendo a otros alimentos (miel,
queso, etc.).

En ^esta misma dirección de fo-
mento del comercio mundial se vi-
gila por el S. O. I. V. R. E., del Mi-
nisterio de Comercio, el prestigio
de clase de más de 74 alimentos,
como frutas, hortalizas, caza, p^es-
cado y conservas sobre los cuales
hoy normas popularmente conoci-
das por la sigla UNE, en el cam-
po de la racionalización de pro-
ductos de absoluta necesidad pa-

ra hacer rentables riquezas esen-
ciales de una economía inexora-
blemente agrícola y pesquera de
una nación con 3.904 kms. de cos-
ta a un océano y dos mares, huer-
ta m^eridional europea y que en
ciencia alimentaria tiene enseñan-
za superior universitaria, impartida
por la Escuela de Bromatología
que ha formado un personal espe-
cialista para dirigir la convenien-
cia nutritiva. Ad^emás, el Instituto
Nacional de Investigaciones Agro-
nómicas en lo vegetal, como el
Instituto de Biología Animal, que
atiende a la mejora genética de
las especies zootécnicas, especial-
mente a las que se explotan por
las funciones láctea y cárnica. Se-
ría injusto olvidar en esta reseña
de la contribución de la Adminis-
tración a la labor sindical fom^enta-
dora de la calidad de otros pro-
ductos y elaboraciones.

Como conclusiones de la ante-
rior reseña, pueden sintetizarse así
las influencias ejercidas por div^er-
sos órganos de la Administración
en la mejora y el control de cali-
dad de alimentos:

a) En cuanto a fomento de la
producción los cuerpos facultati-
vos de quienes d^epende que un
product^o vegetal reúna las máxi-
mas virtudes intrínsecas, vienen in-
fluyendo muy positivamente. Des-
de la creación y distribución d^e
semillas seleccionadas, plantones
de árb^oles viveros del Instituto co-
rrespondiente, siguiendo por la vi-
gilancia, defensa y protección de
cultivos, los Servicios Técnicos del
Ministerio de Agricultura influyen

en obtener frutos de nuevas e idó-
n.eas variedades y mayor rendi-
miento de cosechas.

b^) La Dirección General de
Pesca dependiente del Ministerio
de Comercio pro-pulsa dicha rique-
za, que transporta una flota pro-
vista de instalaciones frigoríficas.
La extinguida Dirección General
de Ganadería, hoy con otra es-
tructura, fomenta las funciones
zootécnicas, leche, carne, así co-
mo la serie de múltiples industrias
de leches dietéticas, nata, mante-
ca, quesos (de progresiva exquisi-
tez), requesón, lactosa y ácido
láctico.

c) En cuanto al transporte de
alimentos desde centros de pro-
duccién o puestos de recepción,
hasta Ios m^ercados, el hoy Minis-
terio de Obras Públicas y Urbanis-
mo, junto al de Transportes, cui-
dan de que, además de ganar ra-
pidez, se acondicionen en vago-
nes y camiones propiedad de em-
presas frigoríficas concertadas,
que deben aumentar este tipo de
unidades.

d) Cunden en número y mejo-
ra las instalaciones adecuadas a
la buena conservación de alimen-
tos en mercados municipales (as-
pecto constructivo) y los de una
red de los Ilamados "mercos" de
que es integral Mercasa (aspecto
técnico-comercial). Asistimos a la
iniciación de una política que sa-
tisfaga los anhelos de las amas de
casa en cuanto a la "cesta d^e la
compra", que en parte correrá a
cargo de la Dirección del Con-
sumo.
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En los paradores de tu-
rlsmo exhibe la cocina es-
pañola la gran calidad y
cuidada presentación. En
este caso de "truchas a la

Navarra"

Parador de Trujillo para el buen yantar

e) Una serie de revistas y fo-
Iletos de alimentación, de Ministe-
rios de Agricultura, Sanidad, Inte-
rior, Cultura y Comercio, y Turis-
mo divulgan la mejora de la cali-
dad de manjares, ofrecidos al na-
tural, en conserva y guisado algu-
no, por una gran industria conser-
vera. Los paradores de Turismo y
el gremio de Hostelería enseñan
las existencias de la cocina espa-
ñola.

f) EI desarrollo de las indus-
trias alimenticias ha crecido muy
rápidamente en los quince años
últimos, singularmente en el rama
de conservas, ya que las harine-
ras, enológicas, con 30 vinos no-
bles con Denominación de Origen
y las almazaras extractoras de
aceite de oliva venían desde mu-
cho antes siendo notables. En
cuanto a otras, como las de que-
sos (de que es instructivo el catá-
logo de los españoles editado por
Ia Dirección General de Ganade-
ría, queda todavía bastante que
copiar de los pioneros, que han
dado ya feliz ejemplo.

g) En asunto instructivo y eje-
cutivo de la acción de Comercio
Exterior influye, en mejorar la ca-
lidad d^e los productos alimenti-
cios, el SOIVRE, que realiza la
inspección de la exportación de
productos agrícolas, ganaderos,
pesqueros en estado natural, o
transformado. Muchas Ferias Na-
cionales y otras internacionales a
las que concurre España exponen
sus adelantos y alta calidad. Muy
en breve, una vez más, el Salón de
Alimentación actualiza, ante pú-
blico español y extranjero, el tes-
timonio de cómo se revalorizan y
los beneficios de embalajes y en-
vases en que se presentan ricos
productos españoles. Las normas
a que se acomodan consiguen que
gocen de gran prestigio en los
países de destino, contribuyen a
reforzar los ingresos del Tesoro
Nacional y son base que acaso
justifican algunas dificultades de
politiqueo que viene soportando el
ingreso de España en /a Comuni-
dad Económica Europea: la gran
clase de frutas y hartalizas, año

tras año, en magnífico progreso,
en la FIMA aragonesa y la Feria
Leridana de frutas y otros actos
análogos de Exposiciones nacio-
nales extranjeras donde luce la
pacífica población productora del
cam^po, "raza de héroes", que es-
cribió Navarro Ledesma.

h) Respecto a la colaboración
para conservar toda mejora de ca-
lidad de alimentos conseguida,
hasta Ilegar a servirse en la mesa
del consumidor, resulta eficaz la
que presta el Instituto del Envase
y Embalaje normalizando las ca-
racterísticas de material emplea-
d^o, forma y dimensión de cajas,
paquetes y recipientes, en los que
se contiene.

i) Completa, por último, la tu-
tela administrativa en su aspecto
técnico, que favorece que la con-
dición del alimento, el estímulo a
las nuevas industrias, gracias a la
acción que imprimen los Labora-
torios de Sanidad, los Agronómi-
cos y los del Ministerio de Comer-
cio y Turismo.
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SINTESIS DE CONSUMO MEDIO ESTIMADO DE PRINCIPALES ALIMENTOS CON
OBSERVACIONES SOBRE SU CALIDAD LOGRADA Y GRADO DE CONTROL (1)

Consumo
medio
anual

(kilos por
ALIMENTOS habitante)

Aceite ... ... ... ... ... ... 20

Apreciación global de la calidad alcanzada y necesidad de extremar el control (1)

EI puro de oliva, muy satisfactorio, pero como es poco el así consumido y muchas las
mezclas, resuita hoy tan sólo regular y reclama gran control para determinar si es
de oliva o de semillas.

Arroz ... ... ... ... ... ... 6,5 Buena calidad, siendo suficientes las inspecciones actuales.

Azúcar ... ... ... ... ... ... 28 En el mismo caso que el anterior.

Cacao ... ... ... ... ... ... 0,5 Producto importado. EI Código Alimentario define las exigencias de los chocolates y
señala fraudes.

Café ... ... ... ... ... ... 9 Producto importado de generalizado consumo, exige bastante control de marcas y tipos.

Carne y embutidos ... ... 60 Vienen mejorando. La Inspección Municipal cabe que se generalice a pequeños núcleos
de población, contando, además, con personal facultativo en gran parte en paro.

Cerveza (litros) ... ... ... 45 Buena elaboración y suficiente control, ya que la competencia entre fábricas contribuye.

Conservas (vegetales) ... 18 EI desarrollo en auge reclama en general control del producto y del envase. Cabe mejo-
rar ciertas fábricas. Hoy disponemos de marcas acreditadas.

Frutas ... ... ... ... ... ... 125 Lo muy perecedero de tan variado capítulo, de grandes extremos de calidad, y requiere
perfeccionar la defensa del consumidor. La extensión de la Red frigorífica beneficia
muchísimo el consumo.

Frutos secos ... ... ... ... 6 Alguno como la almendra, propenso a sofisticación.

Hortalizas ... ... ... ... ... 130 A objeto de activo control en mercados de consumo y del SOIVRE su exportación. Ha de
mantenerse el control y normalización.

Huevos ... ... ... ... ... ... 15 Mantener la Política de Vigilancia de Cámaras Frigoríficas.

Leche ... ... ... ... ... ... 95 Aunque ha mejorado notablemente la condición sanitaria de su abastecimiento, debe
avanzar la adopción de mejorar la técnica de control en origen y comercio, tanto
de la que se vende envasada, desecada, etc., aumentando la plantilla de Inspectores.

Leguminosas ... ... ... ... 8 Los envases de lacticinios deben extender a ellos las garantías sanitarias.

Mantequilla ... ... ... ... 0,4 EI fraude de presentar margarina (producto tolerable por declaración) exige tal distinción.

Pan ... ... ... ... ... ... ... 75 En consumo decreciente. Exige severo control. Atenerse a la legislación sanitaria de
aditivos.

Patatas ... ... ... ... ... 120 Conviene que se venga educando al consumidor sobre variedades. Aplicable lo dicho
para hortalizas y frutas.

Pescado ... ... ... ... ... 32 Análoga situación a la consignada en leche y derivados. Conviene más inspecciones de
control dadas las grandes variaciones de género, con muy distinto plazo de presen-
tarse al mercado y consumidor.

Queso ... ... ... ... ... ... 3,5 Atenerse a lo dicho anteriormente sobre derivados lácteos.

Vino (litros) ... ... ... ... 65 EI que tiene Denominación de Origen y se presenta embotellado tiene ya la garantía del
INDO. En la venta a granel ha de mantenerse la Inspección del producto y de higiene
de establec;mientos, tanto bodegas visitadas por veedores enólogos, como tiendas,
bares y tabernas en las que falta suficiente número de Inspectores de Sanidad.

(1) Como opinión deducida de experiencia y naticias de Prensa debe insistirse que es una opin`.bn de con;unto, existien-
do como en toda cuestión generalizada mejores y peores productos y conservación.
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consultas I
LA MIEL,
EN <cAGRICULTURA»

Les ruego me informen si en al-
gún número de su revista AGRI-
CULTURA de los últimos meses
del año 1961, se han ocupado de
forma destacada del desarrollo del
XVIII Congreso Internacional de
Apicultura, que se celebró en Ma-
dr^id durante los días del 25 al 30
de septiembre de 1961.

En caso afirmativo, les agrade-
cería me enviasen un ejemplar,
que pagaría contra reembolso más
gastos de envío.

Asimismo, les agradecería me
informasen si han publicado algún
número especial de la revista
AGRICULTURA dedica^do a la api-
cultura o algún aspecto de la api-
cultura española. En dicho caso,
les agradezco me digan el número
de la revista, año, precio, etc.

José L. MEIJIDE VILARIÑO
LA GOLADA (Pontevedra)

En relación al XV/ll Congreso
Internacional de Apicultura, a que
se refiere, solamente publicó la
revista AGR/CULTURA una no#a
informativa en su número de oc-
tubre de 1961.

Acerca del tema de las abejas,
y en ediciones posteriores al refe-
rido año, se han publicado los si-
guientes artículo.s, consu/tas o no-
tas informativas:
1961, abril: "Oríentaciones para un

nuevo apicu/tor" (consulta nú-
mero 4.419), por Cándido del
Pozo.

1961, junio: "Daños imputables a
un colmenar" (consulta, 4.441),
por Mauricio García Isidro.

1961, octubre: "XVlll Congreso In-
ternacional de Apicultura", por
Cándido del Pozo.

1962, diciembre: "Normas para la
exportación de la miel" (Legis-
lación), por Cándido del Pozo.

1963, julio: "Normas para la ex-
portación de la miel (Legisla-
ción), por Cándido del Pozo.

1964, abril: "Composición y biblio-
grafía de la miel" (consulta nú-
mero 4.859), por Cándido del
Pozo.

1965, abril: "Abrevadero de abe-
jas" (nota), por Magón.

1968, abril: "Champiñón y apícul-
tura" (consulta núm. 5.352), por
Cristóbal de la Puerta.

1968, abril: "Proveedores de ma-
terial de apicu/tura" (consu/ta,
núm. 5.395), por Mauricio Gar-
cia lsidro.

1970, enero: "Colmenar en parcela
pequeña" (consu/ta núm. 5.538),
por Mauricio Garcia lsidro.

1970, diciembre: "Bibliografía so-
bre abejas, perdices y codorni-
ces" (consu/ta, núm. 5.621), por
Mauricio García Isidro.

1972, mayo: "Apicu/tura práctica",
de J. Cabezas y M. Estremera
(libro reseñado), por Mauricio
Garcia lsidro.

1972, septiembre: "Co/menar en
terreno enclavado" (consu/ta,
núm. 5.788), por Mauricio Gar-
cia lsidro.

1972, diciembre: "Un mundo su-
gestivo: Las abejas" (entrevista
con la profe,sora Battaglini), por
Cristóbal de la Puerta.

1973, febrero: "Las a b e j a s de
miel", por Enrique Asensio.

1973, noviembre: "Colmenas cer-
canas a casco urbano" (consul-
ta, núm. 5.813), por Mauricio
García Isidro.

1974, septiembre: "Simposio Inter-
nacional de Apicu/tura" (nota),
por Mauricio García Isidro.

1974, octubre: "Competencia en-
tre colmenares" (consu/ta nú-
mero 5.887), por Mauricio Gar-
cia lsidro.

1976, enero: "Apicultura" (entre-
vista con Jean Phippe), por Cris-
tóbal de la Puerta.

1976, diciembre: "Colmenar de
plástico" {nota), por Oriol Avi/a.

1977, mayo: "La miel, el polen y
la jalea real" (libro), por Oriol
Avila.

1977, julio: "Bibliogratía y fomen-
to de la apicu/tura" (redacción),
por Félix Talegón.

1977, diciembre: "La miel", por
Manuel Soria.

1978, enera: "Miel en Las Hur-
des", por E. Laraña.

COLMENAS
PLASTIFICADAS

Me dirijo a ustedes ya que soy
un lector de la revista AGRICUL-
TURA y desearía me informaran
brevemente sobre colmenas plas-
tificadas y de cristal, así como las
señas de casas comerciales que
las proporcionen en España.

En una ocasión leí en su revista
un anuncio con fotografía de una
colmena plastificada alemana, que
proporciona una casa de la Vía
Layetana de Barcelona.

Me he dirigido a las señas que
proporcionaron pero no he recibi-
do respuesta. Si es posible deseo
que me den de nuevo las señas
por si eran incorrectas.

José Angel ALONSO
LEON

Las colmenas plastíficadas y de
cristal están en España muy poco
generalizadas. Hace unos años se
importaron unas cuantas presen-
tándolas en la ú/tima Feria lnter-
naciona/ del Campo, y aunque sa-
bemos que, en general, dan bue-
nos resu/tados, desco n o c e m o s
otros detalles.

Pese a algunos intentos que se
han hecho todavia no se fabrican
industrialmente en nuestra patria
porque resu/tan muy caras y tam-
poco existen establecimientos co-
merciales donde se puedan adqui-
ri r.

Como consecuencia de nuestras
gestíones, puede solicitar informa-
ción sobre el particular a /as si-
guientes direcciones:

Don Joaquín Torrego A/guero,
presidente del Grupo de Apiculto-
res de Cataluña. Pasaje Pla, 11.
Teléfono 257 28 94. Barcelona-9.

Don Julián Cátedra López. Plaza
de la Prosperidad, núm. 5. Teléfo-
no 2617141. Madrid-2.

Ambo;s señores se ofrecen muy
gustosos a enseñarle las colmenas
y el últimamente citado fabricó un
modelo que posteriormente fue ex-
puesto en el Congreso de Apicul-
tura de Grennob/e.
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En Francia puede contactar en
demanda de detalles a:

Profesor Dr. J. P. Bonimonp.
Revue Française d'apicu/ture.
Bulevard Sebastopol, núm. 38. Te-

léfono 887 47 15.

75.004 Paris.

Etablissement Thomas.

45.450. Fay-Aux-Loges.

Teléfono 38 65 75 20.

Y en Alemania con estas casas:

Fritz Karl.
Ohg. 8744. Mellrichstadt.

Rietsche Berhard.

7616. Biberach.

Schafineister. Wilh.
4931. Remmighausen-Litpe.

En fin, creemos que con esta in-
formación podrá adquirir los ele-
mentos de juicio suficientes para
obrar en consecuencia.

Félix TALEGON HERAS
Del Cuerpo Nacional

Veterinario

REPELENTE
CONTRA JABALIES

Siendo suscriptor de su revista,
me he atrevido a hacer unas pre-
guntas. Tengo finca de almendros
que cuando están las almendras
para coger vienen los jabalíes y
las comen, de parte de unos años
acá; mi pregunta es si hay algún
repelente o auyentante para esos
treinta días que cuestan de ma-
durar.

Si pueden mandarme hoja di-
vulgadora del Ministerio de Agri-
cultura, núm. 15-17 Hd "Injerto de
chapa en almendros".

Daniel SIURANA BRANCHADELL
CABANES (Castellón)

No tenemos conocimiento de la
existencia de repelentes a utilizar
contra los jabalíes, creemos que
debiera dirigirse a ICONA por si
ellos pudieran darle alguna solu-
ción.

Adjunto se remite hoja divu/ga-
dora "Injerto de chapa en almen-
dro" tal como solicita en su carta.

Fernando VARES
Ingeniero Agrónomo

CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
CADUCADO

Como suscriptor de AGRICUL-
TURA desearía información sobre
el contrato de arrendamiento rús-
tico que tengo con un señor que
reside en Sevilla.

EI contrato de fecha 1970 es so-
bre 26 Ha. y equivale a la renta
de 1.964 celemines de trigo que
asciende a 19.600 ptas.; le resto
dos rentas por el motivo de que
quiere hacerme el recibo de co-
bro a cuenta, renta que dice que
tengo que subirle dicha renta y
por ese motivo no quiere cobrar
dirigiéndome amenazas de des-
ahuciarme.

Desearía información sobre este
asunto.

Clemente YUSTE
ALCAZAR DEL REY

EI contrato a que se refiere la
consulta, como no puede calificar-
se de protegido ni especialmente
protegido, tiene fa duración de
seis años que expiraron en 1976,
y al no haber hecho e/ arrendata-
rio uso de /a prórroga que le con-
cede el artículo 10 del Decreto
que aprobó el reglamento de 29
de abril de 1959, al no existir en
esta materia la tácita reconduc-
ción según la sentencia de 16 de

consutfas
abril de 1957, el contrato está ca-
ducado, y como el permanecer en
la finca es una simple tolerancia
del propietario, no genera derecho
alguno a favor del colono, y pue-
de, por tanto, el arrendador impo-
ner un nuevo contrato, con nueva
renta, o pedir judicialmente la ter-
minación, al amparo de lo que dis-
pone el mismo reglamento antes
citado, en el articulo 2$, causa 1.°.

Esta es la situación del contrato
de arrendamiento que se ha inte-
resado.

Mauricio GARCIA ISIDRO
Abogado

PRORROGA
DE APARCERIA

Mi hijo mayor cogió en aparce-
ría, hace unos seis o siete años,
cinco fincas. Hace dos años le
quitaron una de 1 Ha., el año pa-
sado le quitaron otra de 10 áreas;
no dijimos nada, este año le com-
pré su parte de cosecha y le puse
70.000 ptas. en la Caja, que le co-
rrespondía; a los pocos días me
avisa la Caja y me dice que las
devuelve porque las fincas me las
tiene arrendadas a mi persona que
soy el padre, y es mentira; además
tengo setenta y cinco años y ten-
go solteros tres hijos y vivimos en
casa juntos; yo no he tenido trato
alguno con dicho señor.

1.° No tenemos contrato.

2.° La cartilla está a nombre
de mi hija.

3.° Las tres fincas que hoy la-
b^ramos supone alrededor de 7 Ha.

4.° EI dueño de las fincas tie-
ne ochenta y cinco años y está
enfermo.

5.° Como se conoce que quie-
re quitármelas, deseo me oriente
para agarrarme a la ley.

6.° Si las vendiese a otra per-
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consuttas
sona podría mi hijo salir a retrac-
to, o no.

B. G. H.
QUINTANILLABON-BRIVIESCA

(Burgos)

A/ no existir contrato que acre-
dite en qué concepto se cultivan
las tierras objeto de la consu/ta,
habrá que acudir a prueba.s suple-
mentarias como el concepto de la
cartilla que aparece a nombre de
la hija; a la prueba testifical para
demostrar fa aparcería, y no el
arrendamiento, y las liquidaciones
que cada año se hacían, entre el
propietario y el aparcero, pues su-
pongo que entregarian el dinero
de la parte del dueño bien con re-
cibo o ingresándolo en algún Ban-
co y en ambos casos expresando
cuál era el concepto del pago.

Como hace, según la consu/ta,
más de cinco años que existe la
aparceria al no haber contrato es-
crito, se rige por los articu/os 43
y siguientes, del reglamento apro-
bado por Decreto de 29 de abril
de 1959, ya que en el 44, párrafo
segundo, se dice "que en defecto
de pacto expreso, el plazo se re-
gírá en cuanto a duración, por las
costumbres locales o comarcales,
durando como minimo una rota-
ción de cultivo, en este caso pa-
rece pasado holgadamente.

Si el propietario no quisiera
ahora continuar la aparceria po-
drá el aparcero continuar como
arrendatario, de una parte de tie-
rra proporcional a su participación
con todos los beneficios que le
otorga la legislación especial sin
que pueda invocar este derecho
cuando la aparcería haya durado
el plazo máximo, o sea doce años.

En tanto dura la aparceria, el
aparcero si se vende la finca tíene
derecho al retracto, según senten-
cias del Tribunal Supremo de 9 de
noviembre de 1945 y 4 de octubre
de 1950.

Mauricio GARCIA ISIDRO
Abogado

MOiOSERRAS
5T/HL

ít Servicios Técnicos
^ Gran gama de

^- modelos.^^a^ x r^A.S.A.
Cí Zorrozgoiti

Telefs: (94) 441 61 79 - 441 79 89
BILBAO-13

DESEAMOS DISTRIBUIpORES

Ruego envien información.

Nombre ............................ .. ....-- - ----..

C/ ........................................^-^----^-^-

Ciudad ...........................----- --

I DEMOSTRACION INTERNACIONAL
DE DISTRIBUCION MECANIZADA

DE PRODUCTOS QUIMICOS
CON GRANDES EQUIPOS

PRUEBAS PRACTICAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA

PARA LA DISTRIBUCION DE ABONOS, PESTICIDAS

Y HERBICIDAS DE USO AGRICOLA

ZARAGOZA - 14 de Abril de 1978
De 10 de la mañana a 2 de la tarde

FINCA: «ACAMPO CASELLAS» ( Zaragoza)

Organizada Par el MINISTERIO DE AGRICULTURA
a través de la DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION

AGRARIA con la colaboración de la
Feria lnternacional de la Maquinaria Agrícola de Zaragoza
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tíbros,
Revístas.
Publ4cacíones...

VI

EI Girasol, por Aiex Viorel Vran-
ceanu. (Versión española, A.
Guerrero, M. León, L. López
Bellido, J. M. Fernández Mar-
tinez). 375 págs. (23,5 x 15,5
centímetros.) Ed. Mundi-Pren-
sa. Madrid, 1977.

Ha sido traducido y vertido al

español el tratado sobre girasol

de A. V. Vranceanu que, edi-

tado por la Academia de la Re-

pública Socialista de Rumania,

en 1974, y escrito en colabora-

ción de otros autores rumanos,

tuvo una gran acogida en la

Conferencia lnternacional sobre Girasol que se celebró en

Bucarest en aquel año.

La obra, como queda dicho, es un auténtico tratado sobre el

girasol, escrita en un país pionero de la tecnología de este

cultivo, por lo que representa una importante aportación biblio-

gráfica e intenta, al mismo tiempo, verter datos de interés para

el cultivo y la mejora del girasol, tan extendido actualmente

en las zonas agrícolas del secano español.

Los traductores son un significativo aval de la obra toda vez

que se vienen ocupando úttimamente, como expertos y profe-

sionales, de la tecnología de este cultivo.

la
Alimentación

del Ganado

ati• .w.^^ ,`^' .^

ferenciadas:

- Los

- Las

- Los

La alimentación dei ganado, por

Jean Besse. (2.e edición.) Re-

visada y ampliada por J. Ga-

Ilego. 384 págs. (21,5 x 13,5

cent(metros), 26 fotos y dibu-

jos, cuadros. Ed. Mvndi-Pren-

sa. Madrid, 1977 (650 ptas.).

La obra de Besse, sobre ali-

mentación del ganado, que aho-
ra se reedita, está siendo cono-
cida en centros de enseñanza
agraria al mismo tiempo que en-
tre técnicos y ganaderos.

Cuenta con cuatro partes di-

alimentos y su utilización.

necesidades de los animales y forma de cubrirlas.

alimentos del ganado.

- EI racionamiento.

Cultivos herbáceos extensivos,

por Andrés Guerrero García.

527 págs. (23,5 x 15,5 cm.), fi-

guras en negro, 6 láminas co-

lor, cuadros. Ed. Mundi-Pren-

sa. Madrid, 1977 (1.480 ptas.).

Un libro de la amplitud del

que reseñamos representa siem-

pre una valiosa aportación a la

bibliograffa clásica de tratados

genéricos de agricultura, aun-

que en este caso concentre su

atención en los principales cul-

tivos herbáceos extensivos de

nuestras zonas agr(colas más
representativas y a su vez extensas.

Describe el autor 28 cultivos o especies cultivadas contem-

plando cada uno de ellos desde su dobte vertiente teórica y

práctica, puesto que se refiere tanto a sus caracter(sticas in-

trínsecas como a sus comportamientos en su explotación.

Es lógica esta doble contempiación, toda vez que su autor

une a su condición de ingeniero agrónomo y catedrático (Escue-

la de Córdoba) la de empresario agrario, por lo cuai la inclusión

que hace de un estudio de costes de cultivo (tanto en secano

como en regadío) es un valioso complemento a esta obra

maestra.

fVuestra especial felicitación a Andrés Guerrero quien, cuando

ha sido preciso, no ha dudado en colaborar con AGRICULTURA.

La innovación tecnológica y su

difuslón en la agricuitura, por

Manuel Garcia Ferrando (20

por 12,5 cm.), 300 págs. Serie

Estudios. Ministerio de Agri-

cultura. Secretar(a General

Técnica. Madrid, 1977.

EI papel esencial que la tec-

nología tiene en la moderniza-

ción de ia agricultura y su pos-

terior influencia dentro del des-

arrollo agrario, avalan la impor-

tancia del tema tratado por es-

ta obra.

Los dos objetivos básicos que
han presidido la realización de esta investigación son: por

una parte, la presentación de una panorámica general de la

difusión de la tecnología agraria en España, por otro lado, pre-

sentar ei proceso de difusión de una serie de innovaciones refe-

rentes a cinco aspectos de la tecnología agraria, cultivo, maqui-

naria agrícola, abonado, uso de plaguicida y prácticas de poda.

Representa el primer libro de la Serie Estudios del Ser-

vicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura.
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PARA N IVECAR EN EL MUNDO DE LOS
t NE60CIOS o
^
€

vid • vino ^ alcohol • vinagre ^ licores
y otros derivados son el"NEGOCIO^
DE SUS MILES DE LECTORES
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Revista
fundada en
1945
apart. 642
VALENCIA
(España)

ipida tarifas y un
ejemplar gratuito!
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MED IDOR
DE HUMEDAD

HIGROPANT

La explotación agraria iamiliar,

por A. Camilleri, E. Nadal, L.

J. Posada, J. M.a Sumpsi, C.

Tió (20,5 x 12,5 cm.), 219 págs.

Serie Estudios. Ministerio de

Agricultura. Secretaría Gene-

ral Técnica. Madrid, 1977.

EI origen de esta publicación

está en un estudio que la Cáte-

dra de Economía y Política

Agraria de la Escuela T. S. de

Ingenieros Agrónomos de Ma-

drid realizó para la Secretaría

General Técnica del Ministerio

de Agricultura.

Este estudio ofrece un completo análisis de un tema tan im-

portante como es la problemática de la agricultura familiar,

tan díversa en España en el tiempo y en su geografía, para

lo cual se eligieron tres regiones españolas, Cataluña, Galicia

y Duero, como botón de muestra del panorama nacional.

-

Propiedad, herencia y división

de la explotación agraria. La

sucesión en el derecho agra-
rio, por José Luis de los Mo-

zos (20 x 12,5 cm.), 293 págs.

Serie Estudios. Ministerio de
Agricultura. Secretaría Gene-

ral Técnica. Madrid, 1977.

La preacupación esencial de

este libro es la defensa de la

explotación agraria viable, co-

mo una de las bases en que

se puede asentar la reforma de

Ia agricultura en una época de

trans^ción como la nuestra.
Se parte de un análisis de la necesidad de una regulación

especial de la propiedad privada como presupuesto previo a

la reforma legislativa. Sucesivamente se van estudiando los

aspectos del régimen económico-matrimonial y sucesorio que

favorecen o distorsionan en nuestro Derecho vigente.

Termina con una serie de conclusiones que indican un ca-

mino de innovaciones legislativas que sitúan a esta obra den-

tro del Ilamado " Derecho de reforma de la agricultura".

Es una individualidad más de la nueva Serie Estudios que

programa el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agri-

cultura y que se vienen caracterizando por su carácter mono-

gráfico y concreto y su sentido de la actualidad socio-econó^

mica.

Para trigo, maíz, arroz cáscara, girasol, centeno,
sorgo, cebada, avena, soja, arroz blanco, judías,

harina de trigo y otros productos.

ES UTILIZADO EN 52 PAISES
DEL MUNDO.

AMPLIAMENTE USADO POR
EL SENPA.

INDUSTRIAS ELECTRONICAS
ARGOS, S. A.

C° Moncada, 70- Tels. 3665558 - 3665562 - Valencia, 9
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anuncíos breves

EQUIP05
AGRICOLAS

"ESMOCA", C A B I N A S
MET'ALICAS PARA TRAC-
TORES. Apartado 26. Teléfo-
no 200. BINEFAR (Huescai.

CABINAS ME'TALICAS
PARA TRACTORES "JOM^O-
CA". Lérida, 61 BINEFAR
(Huesca).

MAQUINARIA
AGRICOLA

Molinos trituradares marti-
llos. Mezcladoras verticales.
DELFIN ZAPATER. Caudi-
Ilo, 31. LERIDA.

SEMILLAS

Forrajeras y pratenses, es-
pecialidad en alfalfa varie-
dad Aragón y San Isidro.
Pida información de pratenses
^ubvencionadas por Jefaturas
Agronómicas. 690 hectáreas
^ultivos propios ZULUETA.
Teléfono 82 00 24. Apartado
22. TUDELA (Navarra).

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número
23. Especialidad semillas hor-
tícolas. En vanguardia en el
empleo de híbridos. Apartado
21. Teléfonos 13 23 46 y
13 12 50. Telegramas "Semt-
llas", CALAHORRA (Lo-
groño).

SEMILLAS DE HORTALI-
ZAS, Forrajes, Pratenses y
Flores. RAMON BATLLE
VEI2NIS, S. A. Plaza Pala-
cio, 3. Barcelona-3.

VIVERISTAS

VIVEROS VAL. Frutales,
variedades de gran produc-
ción, ornamen[ales y jardine-
ría. Teléfono 23. SABIPAN
(Za^ragoza ).

VIVEROS SINFOROSI^
ACERETE JOVEN. Especia-
lidad en árboles frutales de
variedades selectas. SABII^AN
(Zaragoza). Teléfs. 49 y S 1.

VIVEROS CATALUÑA.
Arboles frutales, nuevas va-
riedades en melocotoneros,
nectarinas, almendros flora-
ción tardía y fresas. LERIDA
y BALAGUER. Saliciten ca-
tálogos gratis.

VIVEROS J U A N SISO
CASALS de árboles ftvtales y
almendros de toda clase. San
Jaime, 4. LA BORDETA (Lé-
rida). Teléfono 20 19 98.

VARIOS

LIBRERIA AGRICOLA.
Fundada en 1918; el más com-
pleto surtido de libras nacio-
nales y extranjeros. Fernan-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
419 13 79. Madrid-4.

CERCAD4S R iE Q U E S.
Cercados de fincas. Todo tipo
de alambradas. Instalaciones
garantizadas. Montajes en to-
do el país. P^laza de los Des-
calzos, 4. Tel. 925-80 4S 63.
TALAVERA DE LA RELNA
(Toledo).

Cosechadoras de algodón
BEN PEARSON. Diversos mo-
delos para riego y secano.
Servicio de piezas de recam-
bio y mantenimiento. BEN
PEARSON IBERICA, S. A.,
General Gallegos, 1.-MA-
DRID-16, y Pérez de Cas-
tro. 14. COIZDOBA.

PESTICIDAS

INDUSTRIAS A F R A S A,
Polígono Industrial Fuente
del Jarro. Sevilla, 57. Paterna
(Valencia). Insecticidas, fungi-
cidas, acaricidas, herbicidas,
abonos foliares, fitohormon.^s,
desinfectantes de suelo.

"AGROESTUDIO", Direc-
ción da explotación agro-
pecuarias. Estudios. Valora-

ciones. Proyectos. Rafael Sal-
gado, 7. Madrid-16.

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.

C. A. P. A. ofrece a usted
las mejores variedades de
"PATATA SIEMBRA CER-
TIFICADA", producida bajo
el control del I. N. S. P. V.
Apartado 50. Tel. 25 70 U0.
V ITORIA.

URI&ER, S. A. PRODUC-
TORA DE SEMILLAS nú-
mero 10. Hortícolas, legumi-
nosas, forrajeras y pratenses.
Predicadores, ]0. Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

SERVICIO AGRICOLA
COMERCIAL PICO. Produc-
tores de semillas de cereales,
especialmente cebada de va-
riedades de dos carreras, aptas
para malterías. Comercializa-
ción de semillas nacionales y
de importación de trigos,
maíces, sargos, hortícalas, fo-
rrajeras, pratenses, semillas de
flores, bulbos de flores, pata-
tas de siembra. Domicilio:
Avda. Cataluña, 42. Teléfo-
no 29 2S O1. ZARAGOZA.

VIVEROS ARAGON. Norn
trre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semilla^ti. Fitosani-
tarios BAYER. Tel. 10. BI-
NEFAR ( Huesca).

VENDEMOS reproductores
(machos y hembras) puras ra-
zas Charolesa y Parda Alpi-
na. AGROPECUARIA CAS-
TELLANA, S. A. Teléfono
4425878 (de lunes a viernes
de 10 a 2). Madid.
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SEMILLAS AGRICOLAS, S.A.
Bajo la licencia de DEKALB AGRESEARCH INC. de Dekalb (lllinois, Estados Unidos),

produce y vende en España las semillas DEKALB.

SEM1llAS DE MAIZ NIBRIDO DOBLE, DE TRES LINEAS Y SIMPLES
^

SEMILLAS DE SORGO HIBRIDO, DE CICLOS CORTOS, MEDIOS Y LARGOS
^

SEMIIIAS DE SUDAX (Forrajera, con aptitud para varios cortes)
^

TAMBIEN
SEMIIIAS DE MAIZ HIBRIDO DE TAllO AZUCARADO,

DE LA MISIOH BIOLOGICA DE GALICIA
^

CONFIE
Y no se olvide, somos los del maíz Xl^ l2

SEMILLAS AGRICOLAS, S.A.
Joaquín García Morato, 4- Teléfonos 419 22 23 y 419 34 14 - Madrid-10

\^-



Las plantas
necesitan
protección

AGROQUIMIC S

KROVAR*Ii LANNATE" BENLATE*
KARMEX* HYVAR*X SIN.BAR*
VYDATE* VENZAR* VELPAR*

` Marca registrada de E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)


