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EDl TORIAL

Proteccionismo y libre cambio

E/ tema del proteccionismo y del ^ibre cambio
está de moda en los momentos actuales como
consecuencia de la famosa Ley Mills que se in-
tenta aprobar en /os Estados Unidos, y en la que
se establecen limitaciones cuantitativas a/as impor-
taciones de determinados productos, entre los que
destacan los tejidos, el calzado y, entre los que
afectan a España de una forma particular, las acei-
tunas de mesa. Sobre los problemas de exporta-
ción de este último producto a Estados Unidos nos
informa ampliamente en /as páginas interiores
nuestro corresponsal en Sevilla.

Desde el economista "clásico" Ricardo, que ela-
boró /a teoría de los costes comparados, la ma-
yor parte de /os economistas han abogado en fa-
vor del librecambio en el comercio internacional.
Teóricamente demuestran que es mejor especia_
lizarse en la producción de determinados produc-
tos o intercambiarlos en el mercado internacional
con otros productos de otros países.

Esta teoría, no obstante, ha sido utilizada en
numerosos casos por los paises desarrollados para
intentar convencer a/os subdesarrollados para
que se especializaran en /a producción de materias
primas, todo ello en orden a mantener /a situación
colonial.

Es tal vez /a situación de /os países subdesarro-
Ilados la que más justifica el proteccionismo. Tam-
bién está justificado en algún otro caso en base a
criterios económicos y principa/mente extraeco-
nómicos.

Lo que, sin embargo, no se puede defender es
que un pais como el gran co/oso americano, que

Nú^ePreo svel.TO: España .................... 2S pe^etaa

en numerosas ocasiones ha alardeado de poner en
práctica la libertad de comercio, tome en estos
momentos una medida tan radica/ y diriamos reac-
cionaria.

En la realidad Estados Unidos ha sido siempre
un país proteccionista, como se demuestra obser-
vando que sus derechos arancelarios son mayores
que los aplicados por la proteccionista Comunidad
Económica Europea o que los aplicados por otros
países potentes, como el Reino Unido y ei Japón.

En varios casos, el proteccionismo en U. S. A. se
ha aplicado con medidas indirectas, como fue el
caso de /as barreras fitosanitarias ap/icadas, tiem-
po ha, a/a uva española de mesa.

Lo que no se puede admitir es que un país que
absorbe el 40 por 100 de la renta mundia/ y que
es el primer exportador del mundo tome unas me-
didas como las previstas en /a Ley Mills, que re-
presentan un gran paso atrás en la libertad del
comercio internacional.

Se trata de un desprecio al resto del mundo, tan-
to a países desarrollados como subdesarrollados,
y un desprecio a/ Acuerdo Genera/ de Aranceles y
Comercio (G. A. T. T.), a sus cláusulas y a/a Ron-
da Kennedy, ce/ebrada en el seno de este ú/timo
organismo hace pocos años y de /a que apenas
han empezado a entrar en vigor /as disminucio-
nes arancelarias.

Esperamos que e/ gran país del otro lado del
Atlántico recapacite de nuevo antes de aplicar una
ley contraria no sólo a los intereses de/ resto del
mundo, sino también a/os propios Estados Unidos,
tal como han indicado numerosos y prestigiosos
economistas.
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EI Tercer Mundo opina en la Haya

La dignidad humana

II CONGRESO
MUNDIAL

DE ^,A

ALIMENTACION
Por Pablo

QUINTANILLA ^*^

EL CONGRESO

Este Congreso, organizado por la FAO, consta-

ba de dos etapas, la primera dedicada a la "prio-

ridad de acción" y la segunda al "apoyo necesa-

rio para las prioridades". En la primera etapa exis-
tían cuatro Comisiones dedicadas: I, "Asegura-

miento de las disponibilidades de alimentos bási-

cos"; II, "Logro de niveles superiores de vida y
una mejor alimentación"; III, "EI pueblo y el des-

arrollo rural", y IV, "Estructuras y políticas co-

merciales".

Las cuatro Comisiones se celebraban al mismo

tiempo en distintas salas del edificio de Congre-

sos de La Haya, y por estar personalmente invita-

do a la Comisión primera, así como a la Subcomi-

sión Especial del Programa de Fertilizantes, se

puede decir que dediqué toda mi asistencia a
éstas.

Se exponían como fines iniciales de la Comí-
sión primera el incremento de la producción de

alimentos de primera necesidad, subrayándose el

interés que para ello tiene el empleo de varieda-

des de alto rendimiento, el aumento de utilización

de insumos, en especial de fertilizantes, insecti-

cidas y agua de riego, así como la suficiente capa-

citación de los agricultores en los nuevos méto-

dos de producción; al mismo tiempo se comuni-

(''°) Dr. Ingeniero Agrónomo.

La juventud qviere ser oída

Plan de fertilización de la FAO

«Las causas del hambre son exclusivamente po(íticas.»
^1 50 por ]00 de ]a població q mundial pasa hambre

caba la conveniencia de estudiar las disposicio-
nes financieras institucionales.

EL CONTROL DE LA NATALIDAD
Y EL HAMBRE

Tema I

Disponíbilidades y necesidades de ca/orias

Como primer punto de este tema surgió el del
crecimiento demográfico, ante el cual las manifes-
taciones fueron bastante dispares entre los repre-

sentantes del Tercer Mundo. Así se pudo ver cómo

los países sudasiáticos defendían el control de la
natalidad, cualesquiera que fueran los métodos

que se siguieran para ellos, en lo que se encon-

traban respaldados por algunos países occiden-

tales. Para ello, presentaban los problemas como
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una cuestión económica, sin entrar para nada en
cuestiones morales o políticas.

Los países africanos, al sur del Sahara, por el

contrario, expusieron repetidamente cómo su pro-

blema demográfico difería del asiático, puesto que

muchos de sus países disponían de una cantidad

de medios naturales que están por explotar, muy

superiores, en proporción, a la población existen-

te en la mayor parte de ellos, por lo cual conside-

raban que debe seguir creciendo su población, la

cual consideran insuficiente para una economía

equilibrada.

Los países sudamericanos se hallaban dividi-

dos en cuanto a estos problemas, ya que si bien

algunos de sus representantes defendían el con-

trol de la natalidad como una de las mejores ac-

titudes ante el problema económico que se pre-

senta, otros, por el contrario, sobre todo los re-

presentantes de la juventud, opinaban que el con-

trol de la natalidad es una idea puramente capi-

talista, dirigida a no despejar los problemas de

base, sino a paliar parcialmente la situación, man-

teniendo a sus países en una inferioridad econó-

mica con respecto a los países occidentales; un

"slogan" muy utilizado era el de que "las causas

del hambre son exclusivamente políticas". Por

otra parte, se discutió bastante el planteamiento

del hambre en el mundo en base de calorías,

expuesto por la FAO, en el cual hay que reconocer

que la misma FAO ha rectificado desde el Primer

Congreso en el sentido de reducir la población

hambrienta del mundo del 66 al 50 por 100, sin
que se razonen suficientemente ninguna de las

dos cifras.

EMPLEO DE LA TECNICA

Tema 2

Posibilidades técnicas de aumentar
las disponibilidades de alimentos básicos

Se combatió en este tema la idea de puesta

en cultivo de nuevas tierras, juzgándose en mu-

chos casos como antieconómico, y se propone un
incremento de la productividad de las tierras ac-
tualmente en explotación. En este sentido se dis-

cutió la conveniencia de un mayor empleo de in-

sumos, conservando el equilibrio natural, apoyan-
do paralelamente la introducción de nuevas varie-

dades y la mecanización de las labores. Este tema

se politizó casi con exceso en la primera reunión,
lo cual dio lugar a que se dividiera el segundo día

La pmgreso de la técnica se basa en tres E^unt^^s fundamentales:
Capncrtacihrr dcl agricultor, nuevas varie^laúes ^^ utiliznci6n dc

fertilixantes e r^uecticr^las

la Comisión en dos Sub-Comisiones, una para dis-
cutir la parte técnica del tema y la segunda para
afrontar los problemas politicos.

En la parte técnica se hizo hincapié en la nece-
sidad de consolidar los progresos obtenidos has-
ta el momento, los cuales se pueden basar en tres
puntos fundamentales: Capacitación del agricul-
tor, nuevas variedades y utilización de fertilizan-
tes e insecticidas.

Se recalcó la conveniencia de aumentar los ren-

dimientos por hectárea, conservando las caracte-

rísticas ecológicas del suefo, y se resaltó el peli-

gro del monocultivo.

Paralelamente a las mejoras tecnológicas, se

considera necesario estabilizar el mercado exte-

rior, punto fundamental en la ayuda que se ofre-

ce a los países en desarrollo, ya que se ha dado

el caso de que cultivos que han aumentado los

insumos, y como consecuencia de ello la produc-
ción, al verse precisados a vender dicha produc-

ción agrícola a un número excesivamente limitado

de naciones clientes, han visto cómo éstas han ba-

jado el precio internacional de los productos y,

como consecuencia, los ingresos de las naciones
en desarrollo se han mantenido prácticamente

iguales después de los endeudamientos realiza-

dos para su desarrollo.

Se insistió asimismo en cosechas más altas en

proteínas, punto fundamental en los países con

una alimentación insuficiente, así como mejorar

las técnicas de almacenamiento con el fin de evi-
tar el deterioro de las mercancías, que alcanza ci-

fras que se pueden calificar de exorbitantes en

muchos casos.

Con gran unanimidad se defendió la experien-
cia "in situ", por no considerar suficiente la im-
portancia de técnicos de países desarrollados,
que en muchos casos no se adaptan a las carac-
terísticas del país en desarrollo, por lo cual se pro-
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dar lugar a una desproporción de los beneficios,
haciendo "más ricos a los ricos y más pobres a
los pobres". En este sentido se recalcó la necesi-
dad del aumento de los créditos, en especial para
pequeños agricultores, y en el reparto de las tie-
rras.

ESTRUCTURAS

El mantenimiento dc las estructuras actuales puede dar lugar a
una desproparción de los beneGcios, haeiendo «más ricos a los

ricos y más pobres a los pobres»

pone una investigación local con una mayor for-

mación de investigadores, recalcándose en este

sentido la poca importancia que a estos temas se

ha concedido hasta el momento. En este sentido

también se pidió que los institutos de investiga-

ciones sean polifacéticos, sin que ello quiera de-

cir que deban eliminarse los dedicados a un solo

cultivo.

LA REVOLUCION VERDE

La segunda Subcomisión enfocó el problema

sobre el peligro de la "revolución verde". En ella

se discutió la comercialización de los productos,

insistiendo en la idea, ya expuesta anteriormente,

de la necesidad de un mercado internacional es-

table y, como consecuencia de ello, una mayor

estabilidad de los precios, tanto internacionales

como interiores. Se consideró la necesidad de la

industrialización de los productos agrícolas como

una de las posibilidades de elevar la economía
de los países y de solucionar al mismo tiempo los

problemas sociales que se provocan por el des-

empleo de los agricultores ante la elevación de

las técnicas de cultivo.
En cuanto a los problemas sicológicos que "la

revolución verde" puede presentar, se expusieron
el de los beneficios desiguales, defendiéndose el
que las mejoras introducidas deban afectar por
igual a todos Ios agricultores de cada país, en
especial a los agricultores más pobres, ya que el
mantenimiento de las estructuras actuales puede
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He de señalar en este punto que no existe una-
nimidad de criterios en cuanto al reparto de tie-

rras, ya que si bien había quienes defendían la

parcelación, naturalmente dentro de límites renta-

bles, otros propugnaban el sistema cooperativista

y la explotación de la tierra en grandes fincas.

Este punto se politizó también en extremo, has-

ta el punto de poder decir, como anécdota, que

Rusia era considerada como un país capitalista

en el cual el propietario es el Gobierno, pero cu-

yas estructuras difieren poco de los países capita-
listas occidentales.

En especial los sudamericanos defendían un

socialísmo del pueblo, marcadamente maoista.
Como ideas interesantes citadas a lo largo de las

discusiones, quiero señalar las siguientes: La po-

lítica de desarrollo debe ser siempre integral,
agrícola y comercialmente. La sobreproducción,

dentro de las estructuras actuales, conduce al paro

en el campo y al desnivel económico del país. Se

debe incrementar la autosuficiencia, dentro de

unidades supranacionales. La redistribución de

las tierras no aumenta la capacidad de consumo

en los países agrícolas si no está bien realizada.

Las estructuras actuales impiden la introducción

de las nuevas técnicas de cultivo. La FAO es orien-

tativa, pero poco ejecutiva, no da soluciones, no

marca etapas y su organización está anticuada e

incluso mal localizada geográficamente.

LA VOZ DE LA JUVENTUD Y DE LOS PAISES

EN DESARROLLO

Por todo lo expuesto anteriormente se puede
ver cómo el II Congreso de la FAO ha tenido un
desarrollo muy distinto al I, ya que éste fue dirigi-
do por países que subvencionaban a la FAO, mien-
tras que en el de este año han sido los países en
desarrollo los que han expuesto sus criterios de
una manera clara y abierta, indicando no solamen-
te las necesidades que ellos tienen y los medios
que necesitan para combatirla, sino que, al mis-
mo tiempo, condicionaban la aceptación de estos
medios, deslizándose con ello hacia un terreno



más político que técnico, en general. Así se ha

visto cómo ideas más o menos discutidas hasta

ahora eran mantenidas como básicas durante el

Congreso, y sobre las cuales ya no se concede

beligerancia. En este sentido puedo informar que

la idea de la propiedad, en el sentido capitalista,

no era ya admitida por los representantes de la

juventud, ni aun los de los países desarrollados.

La dignidad humana está fuera de toda discusión,

y como índice de valoración no bastan las calo-

rías que pueda necesitar una persona ni el grado

en que sus necesidades primarias estén más o

menos cubiertas. La juventud no es que haya en-

trado, sino que ha irrumpido en este Congreso
con todas sus fuerzas, exigiendo ser oída en la

planificación del mundo del futuro que ellos han

de vivir, y no precisamente quienes lo están pla-

neando.

PROGRAMAS DE FERTILIZACION

La Subcomisión de Fertilizantes fue una exposi-

ción de los trabajos que actualmente se están rea-

lizando en el mundo a través de la "Campaña

contra el Hambre".
Los métodos de trabajo se basan fundamental-

mente en ensayos de fertilizantes y en demostracio-

nes, así como estudios económicos, esquemas pilo-
to para uso de fertilizantes, estudio de distribución

y créditos, además, naturalmente, de formación

de personal indígena especializado. EI programa

abarca actualmente 33 países y se realiza por me-

dio de 56 expertos, habiéndose realizado 160.000

campos de demostración y formado unos 5.000 ex-

pertos.

Los aumentos de producción media se estiman

en el 60 por 100, y la rentabilidad de los abonos,

en un 330 por 100. EI aumento de consumo de fer-

tilizantes en los países acogidos al plan es tres

veces mayor que en los no acogidos, y el valor del

aumento del consumo de fertilizantes se estima
en 2.800 millones de pesetas anuales. Este pro-

grama, hasta el momento, ha gastado 980 millones

de pesetas, repartidas prácticamente a partes

iguales entre los Gobiernos de los países acogi-

dos y la FAO, la cual, a su vez, está subvencio-

nada por los Gobiernos y Empresas privadas de
países desarrollados.

La industria de los fertilizantes ha contribuido
hasta el momento con un 25 por 100 de los gastos
totales.

En la conferencia del señor F. W. Parker, las

ideas fundamentales fueron que el aumento de la

producción agrícola en los países acogidos al

El pro^rama actual ^Ic tertilizanies de la 1^A0 ^ibarr.^ acnialmcntc
a 33 países y se rcaliza por mcclio dc % expenus, habiéndc^sc
rcalizad^^ lb(^.OOU cunp^^s de demosn^ación ^^ kirmad^^ unos

cincu mil r^pcrtc^s

plan fue de un 3,5 por 100, pudiéndose observar

cómo se ha aumentado, tanto la productividad de

la tierra como la de la mano de obra, contribu-

yendo a una mayor disponibilidad de alimentos y

un aumento de los beneficios de los agricultores
y de las naciones en general.

También es interesante anotar que, en general,
en el mundo, el poder de compra de fertilizantes
en función de las cosechas se ha doblado, es de-
cir, que la relación entre índices de precios de
las cosechas e índices de precios de los fertilizan-
tes, desde 1935 hasta 1963 se ha multiplicado
por 2,6.

En general, los medios que proponen para el
fomento de la fertilización son los siguientes: Ayu-
das estatales, facilidades a las inversiones pri-

vadas, tanto domésticas como extranjeras, y cré-

ditos de la industria u otros estamentos para la
asistencia económica del agricultor.

Cada país debe prever con amplia suficiencia
el empleo de fertilizantes en todos los planes de
desarrollo. En este sentido recalcó el gran papel

que la industria de los fertilizantes debe jugar, tan-

to en la investigación como en la promoción de

sus productos, ayudando al desarrollo de la inves-
tigación, la extensión y los servicios gubernamen-

tales en general.

Como conclusión, los puntos críticos son: Capi-
tal, ordenación industrial, Marketing, créditos, in-
vestigación y extensión.

En el coloquio que siguió a esta Conferencia
se puso de relieve la rentabilidad que las campa-
ñas de abonado tienen para la industria y para los
Got?iernos que las desarrollan.
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Nuevos ŝ:oncursos y Demostraciones

RECOLECCION MECANIZADA DE PATAT^ •

Por P4blo José
CONEJO PEREZ ^^^^

La patata se integra en las alternativas de cul-

tivo de casi todas las regiones españolas; en ré-

gimen de regadío en las comarcas con menor índí-

ce pluviométrico, y secano en las de verano seco

o húmedo, como son la mayor parte de las provin-
cias gallegas, Castilla la Vieja, León, Vizcaya y

Navarra. La ecología de la patata responde a una

extraordinaria adaptación a los valores climáticos

más extremos. Es, por tanto, una planta de gran

rusticidad susceptible de prosperar en cualquier

zona de la geografía hispana. La importancia de

este cultivo en nuestro país es notoria si pensamos

que se siembran 379.396 hectáreas, de las cuales

211.766 se destinan a secano y 167.630 a regadío,

correspondiendo a Castilla la Vieja la mayor su-

perficie, con un total de 47.748 hectáreas. La pa-

tata de siembra bajo la denominación de "selec-

cionada" es la única que puede ser objeto de co_

mercio en España, y exige una serie de cuidados

y atenciones de cultivo sensiblemente diferentes

de la destinada a consumo, estando amparada por

una legislación específica controlada por el Minis-
terio de Agricultura a través del Instituto Nacional

para la Producción de Semillas Selectas.

Las operaciones de siembra y atenciones de
cultivo de la patata no exigen unos contingentes

de mano de obra tan numerosos como la recolec-

ción, que supone el más elevado porcentaje de los

gastos de cultivo. La creciente dismínución de los
efectivos de mano de obra disponibles para aten-

der las épocas de mayores necesidades constituía
una seria amenaza a la supervivencia del cultivo.

La mecanización ha sido la panacea capaz de

afrontar una inminente situación de ‚ risis, ya que

('^) Pcriui A^,rícol^i,

Arrancadora-hileradora con sistcnw limpiador clc cudcna sinÍín. L;i
rcja excavador^ dcposit^ un volumen dc ticrr,i, junto cun los tu-
bérculos, en ]a handa transporta^l^^ri quc a lo larg^^ dc su rrc^^rri-
do elimina ]a tierra. ^see tipo de máquinas rr^lizs^ una bucna
limpia en condicioi^es de terrenos arcíllosos y húmedos. Larer,il-
ment^e lleva acoplada una desbrozadora yuc u^abaj^i cn parildo

con el arrancador, sin^iultanc^ndo ambas ^^pcr.^cio^cs

en la actualidad, salvo pequeñas parcelas de huer-
ta en las que el agricultor recolecta a mano la pa-

tata para su consumo, todas las explotaciones tie-

nen mecanizada en mayor o menor grado la reco-
lección de este tubérculo.

EI primer capítulo a considerar en el momento
de proceder al diseño de una máquina para la
recolección de un determinado cultivo es la forma
en que éste se presente en el suelo.

La patata presenta una parte aérea, constituida

por los órganos foliares, que alcanza unos 30 cen-
tímetros de altura. Los tubérculos se desarrollan

a lo largo del sistema radicular a una profundidad

máxima de 40 centímetros y en un radio horizontal

de 30 centímetros sobre los caballones preparados

al efecto. La densidad de población es variable
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Detalle de la primera bandu sinfín de una arrancadora con meca-
nismo limpietdor de cadenas. Pueden observurse los tubérculos
mezclados cun la ticrra y lus tallos en el m^^mento de ascencíer
hacia lu sc};unda handa deflectora, que los deE^ositarS en cl terre-

no completamentc limpios

según los terrenos, con límites extremos de 25.000

a 45.000 pies por hectárea, con una separación

máxima de caballones de 70 centímetros y distan-

cia entre matas de 40 centímetros. Para obtener

la cosecha máxima posible, la recolección deberá
efectuarse cuando las hojas adquieren un color

amarillento y los tallos se secan, haciéndose que-

bradizos. En algunos casos, si se pretende obtener

patata temprana porque las condiciones de mer-
cado o alguna otra razón lo exija, se puede efec-

tuar la recolección antes de que las matas estén
secas, con lo cual el rendimiento es menor, si

bien una mejora en el precio puede compensar las

pérdidas.

Concurso y demostraciones

Los pasados meses de septiembre y octubre se

han celebrado en las provincias de Valladolid y

Alava el I Concurso y las I y II Demostraciones

Internacionales de Recolección Mecanizada de Pa-
tata, organizados por la Dirección General de Agri-

cultura. La primera fase tuvo lugar en Olmedo

(Valladolid), sobre una plantación de 15 hectáreas
de patata, en la finca "Malverde", y la segunda,

en Alegría (Vitoria), núcleo representativo del cul-

tivo patatero en esa comarca. Participaron 27 má-

quinas, desglosadas de la siguiente forma: 15 arran-

cadoras, cinco cosechadoras-ensacadoras, tres
desbrozadoras y cuatro máquinas auxiliares. EI

.e>R ICU L!U R•

estado vegetativo del cultivo no se presentaba en
condiciones para ser recolectado, por lo cual hubo

de aplicársele un tratamiento a base de un herbi-
cida de contacto (reglone), compuesto por 200

gramos de Diquant por litro, que destruye los ór-

ganos verdes de las plantas, interfiriendo el proce_

so de respiración y fotosíntesis. EI efecto que se

persigue con esta aplicación es secar completa-
mente las ramas de la patata y acelerar la madu-

ración. Se aplicó a razón de 2,5-4 litros/Ha.

MAQUINARIA EMPLEADA EN LA RECOLECCION
DE PATATA

Antecedentes

Un primer paso lo constituyó el simple arado

patatero, consistente en un formón de punta de

flecha y vertiente a ambos lados que va provisto

de una parrilla de barrotes de sección redondeada

convergentes con la reja, cuya misión es sacar la
patata y dejar caer la tierra antes que el tubérculo,

al objeto de depositar éste en el suelo completa-

mente al descubierto. Posteriormente se emplearon
las arrancadoras de horquilla, consistentes en un

bastidor apoyado sobre ruedas y un eje central
donde se acoplan los órganos de trabajo que to-

man movimiento de las ruedas. Estos órganos cons-
tan, en esencia, de una serie de dientes rígidos

en disposición radial, de manera que mediante un
movimiento de rotación atacan al caballón que

Coscchadora ^lc gran nnn^limirnto, ^lc I;tbricación ;ilemana. Pur-
dc obser^^arsc cn la fou^krafía cl tambc^r limpiador dc cangilonc,
que deposita los tub^rculos rn una platalorma donde los ohera^
rios sc cnatr^an ^lc rcaliz.^r I^ts oper;tciones clc cl.isificación

v cnsacado
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conveniente de que la superficie sacudidora es

muy pequeña y la patata no sa;e completamente

limpia de la operación. Esto no se aprecia, gene-

ralmente, en terrenos arenosos y secos, para los

cuales es recomendable, pero en suelos arcillosos

y con elevado porcentaje de humedad, la opera-

ción de limpia es bastante defectuosa.

Sistema limpiador a base de cadena transpor-
tadora oscilante

Cosechadc^ra alemana de sencillo diseño v buenas características
de funcionamiento. La esc.wación se efectúa por cuchillo de me-
^iiu luna c^ an^;ular en V, y cl sistcma de limpia, por tumbor gira-
toric^ prcivisional de banvres ^ic hierro. Se apreciii en la fotografía
la plataforma clasiticaeloru dondc los operarios realizan esta

opcraciún

cubre el tubérculo y lo proyectan hacia un lado de

la máquina con un impulso proporciona^ a la velo-

cidad de avance de las ruedas. Esto, como puéde

apreciarse, reúne una serie de inconvenientes de-

rivados de las erosiones que se producen en la

patata al ser proyectada a una distancia conside-

rable y las dificultades que entraña su posterior

recog ida.

Máquinas arrancadoras

Realizan las operaciones de arrancada y limpia,

dejando la patata hilerada en el terreno para su

posterior recogida a mano. Se clasifican atendien-

do a los diferentes sistemas de limpia y a los tipos

de cuchillas que cortan el caballón.

SISTEMAS DE LIMPIA

a) Sistema limpiador a base de parrilla vibrátil

Los tubérculos arrancados del terreno pasan di-

rectamente a una plataforma compuesta de varillas

redondeadas, siendo sometidas a un movimiento

sacudidor merced a un juego de excéntricas accio-

nadas por la t.d.f. del tractor. Este sistema tiene

una gran ventaja derivada de su extraordinaria sen-

cillez, que implica menor posibilidad de atascos

o averías, aunque, por otra parte, presenta el in-
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EI mecanismo elevador transportador es el en-

cargado de realizar la limpieza, apoyado, en algu_

nos casos, por una pequeña parrilla deflectora si-

tuada al final de la banda de cadenas.

Los tubérculos sacados por la reja pasan, en

unión de la tierra que forma el caballón, a la ca-

dena transportadora sinfín, compuesta por varillas

metálicas de sección redondeada, y limitada late-

ralmente por un par de chapas verticales, que

encierra todo el material elevado. En el trayecto

comprendido desde que la patata entra en la banda

hasta que salta al suelo se realiza la operación de
limpieza al caer la tierra del caballón, y la que

sueltan los tubérculos en los sucesivos zarandeos

por los intersticios de las cadenas.

En los distintos sistemas de limpia hay que con-

siderar los posibles daños que pudieran ocasio-

narse en la piel de los tubérculos como conse-

cuencia de las sacudidas. Esto tiene especial im-

portancia cuando la patata es de siembra, ya que

es inadmisible la existencia de erosiones. En este

sentido, los fabricantes de máquinas arrancadoras

pueden optar por dos soluciones: o bien acortar

el recorrido de la banda limpiadora, con lo cual

hay menos posibilidades de que la patata quede

dañada, pero la limpia es insuficiente, o a!argar el

recorrido de la cadena limpiadora, con lo cual la

limpia es más perfecta, si bien cabe mayor peligro

de erosionar los tubérculos.
Pese a estas consideraciones, hay que añadir

que cuando se trata de máquinas arrancadoras

con sistema de limpia a base de cinta sinfín, la

forma de ejecutar el trabajo puede evitar algunos

inconvenientes de los que se han indicado. En

efecto, se ha comprobado que este tipo de máqui-

nas realizan una limpia perfecta si se trabaja con

el tractor en velocidades largas. Esto tiene su ex-
plicación si pensamos que al ser mayor la velo-

cidad de avance, entra en la cadena mayor canti-

dad de tierra, que forma una tupida alfombra sobre

la cual golpea la patata en las sacudidas ^in tocar

los eslabones de la cadena y qued^ depositada
en el suelo sin lesiones.



S/STEMAS DE CUCHILLA ARRANCADORA

Con el fin de adaptarse a los diferentes suelos

y formas de cu{tivo, se utilizan rejas de varias for-
mas en lo que respecta a ángulo de ataque.

La forma de ejecutar el arrancador es a base

de cortar un volumen de tierra comprendido entre

la parte superior del caballón y el interior del suelo

hasta donde se desarrolla el último tubérculo.

a) Cuchilla en punta de flecha.

Aconsejable para terrenos fuertes que oponen

gran resistencia a la penetración, siendo además
perfectamente apta en casi todos los tipos de

suelos.

b) Cuchilla con angular en forma de V

En este tipo de cuchillas debe cuidarse el espe-
sor del filo para su empleo en terrenos resistentes,
aunque al tener un ángulo de ataque hacia den-
tro, la penetración es más dificultosa. Deben uti-
lizarse en terrenos sueltos.

c) Cuchilla de media luna

La superficie cortante forma una curvatura cón-

cava de ataque al caballón y está compuesta de

una hoja ancha de acero que en algunos casos,

para favorecer la penetración, Ileva acoplado un
formón en el centro. La uti;ización de este tipo de

cuchillas se generaliza a todos los tipos de terre-

nos, si bien es aconsejable, cuando se trate de

terrenos duros, acoplarle la pieza central o formón.

COSTOS DE UT/LIZACION
DE LAS ARRANCADORAS

Estableciendo un precio medio de una arranca-

dora en 50.000 pesetas y considerando una vida

utilizable de ocho años, procederemos al cálculo

de los gastos que trae consigo la utilización de
la máquina.

A(3RICULTURA

Mecanismo ^rrancador-elevador cíe una cosechadora de patata. Se
aprecia en primec término el rodillo en forma de «diabolo», s^^!i-
dario con la reja, que se desplaza rodando sobre el caballón v

actúe como regaladi^r de proEundid.^d

o,s
Locales: X 50.000 -

]00

Segrros: 0,02 X 50.000 = ... ... ... .

Total gastos lijos ... ..

GASTOS llF: PUNCIONAI^IIEN'I'O:

Repczrctcionc^c t^ corrsrru^rc'rrín:

O,OU01 x ^O.U00 = ... .. . _ . ... ... ... ... _. .__ . . ._. 5
Uastos de trnctor dr ^0 (;^^ ... ... ... . _ ... . _ ... ... 65
Mano de obr^^: tr:^ci^^rista _. -- -- _. _. ... .,. ... _. -1^

^l^utdl ,^^tslo.r lrritcra^dir^ier!/u ... ... ... ... I I ^

cos<<> >>o,^a.,^^:
Llamando n al número de horas que trabajó la máquina ^il .uio:

8. SU0
Cn ^= I 1 ^ + - p[as^hur^^.

250

I .000

8500

Yts./hi^r^t

GAS"I'OS ^^TIOS: Ptas./año

^O.OOU IO °b s^50.000
Amoctizaciún: __ ... ... ... 5.625

Inicrés ^Icl cu^,ital: U,Ui

S

)11.01)l) I 5.0O0
- -, - 1,375

COSTE POR IIECTARrA:

Sc ^stima yue la maíyuin,^ an^unc,ulora tiene un ren^liini^nu, inc-
dio cic 6,5 h^^ras/FT<^., con I^, ^ual, si Irah,ij;^ N ilas. ;tl u ŝ ^^:

Yi. 5U0
6,5 X 115 + - - {^ios/I I,i,

N
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MAQUINAS COSECHADORAS

La cosechadora de patata es una máquina ca-

paz de realizar simultáneamente las operaciones

de arrancado, limpia y ensacado. Estas máquinas

no están suficientemente perfeccionadas, ya que

no se ha logrado la automatización total de las

últimas operaciones. En general, estas máquinas

son combinaciones de una arrancadora_excavado-

ra, un sistema de tambores giratorios limpiadores

y una serie de cribas y transportadores situados

sobre una plataforma donde se realiza a mano la

operación de separar los terrones y elementos ex-

traños.

Los elementos arrancadores, compuestos de re-

jas, cuchillas circulares, rodillo y banda sinfín ele-

vadora van situados en primer término y debajo

de las plataformas clasificadoras, donde tiene lu-

gar el ensacado. Estos mecanismos se elevan hi-

dráulicamente p^^ra el transporte de la máquina.

Los elementos limpiadores constan de una pri-

mera parte a base de cintas transportadoras, cuya

misión es también elevar el material excavado por

la reja hasta el tambor giratorio o bombo que rea-

liza la segunda limpia. Existen diversas modalida-

des de bombos: de tambor giratorio con varillas y

de ruedas con cangilones. Los del primer tipo

constan de un tambor, que toma el movimiento

de la t.d.f., donde son depositadas las patatas que

salen de los mecanismos arrancadores. En este

tambor quedan sometidas a sucesivos zarandeos

encaminados a desprender la tierra que Ilevan

adherida. Otros sistemas de limpia constan de una

rueda con cangilones formados por placas de plás-

tico endurecido y cables de acero trenzado. Los

cangilones realizan la limpia en su movimiento y

descargan en la parte superior sobre una pequeña

tolva situada sobre el mecanismo de selección.

De este mecanismo pasan los tubérculos a la mesa

de selección manual, que consiste en una banda

de varillas metálicas cuya inclinación puede va-

riarse mediante un husillo. Los operarios se en-

cargan de ejecutar la operación final de separar

las patatas menudas de las grandes y descargar-

las en sendas tolvas ensacadoras provistas de dos

bocas.
Se estima un rendimiento para estas máquinas

de once horas por hectárea.

COSTOS DE UTILIZACION DE LAS
COSECHADORAS

EI precio de adquisición se estima en 200.000

pesetas, con una duración de ocho años y un valor

de desecho del 10 por 100 del precio inicial:

GASTOS FIJOS:

Amortización:
200.000 - 10 °'ó (200.000)

s

5 200.000 + 21.000
Intcrés del capital: X

]00

0,5
Lucales: X 200.000 =

^ o0

2
Seguros: X 200.000 =

100

Total g^islor Jrjos ...

GASTOS DE FUNCIONAMII:NTO:

a) Reparaciones y ennservuciáis

0,1

t .ooo
x 200.000 =

b) Tracción: Tractor de 50 CV
c) Mano de obra:

1 trac[oristn ..
3 )^eones ...

Tolul kastos ^Ie ^rruciu^iei^iien[u

E] costc horario scrá:

Cn = -
33.025

-I- 200 ptas/horu.

Siendo ^i el número de horas de utilizacicín en la campaña.

COSTE POR f^IECi'AREA

20

65

40
75

250

Estimando un rendimiente^ mrJio de once horas por hectárea,
podremos expresar:

^,
Costc/^Ia. = 1 I + 200 ^ ptas/Ha.

332.025

CONSIDERACIONES A LA DEMOSTRACION
ORGANIZADA POR LA DIRECCION GENERAL

DE AGRICULTURA

Arrancadoras:

Dentro de este tipo de máquinas con el sistema

de banda sinfín limpiadora destacaron la presen-

tada por John Deere; la de marca "La Hoz", pre-

sentada por Hijos de Ortiz de Zárate; la "Jauria"

y la francesa de marca "Crocodile", que fue la que

menos daño causó a la piel de la patata, con la
particularidad de ir provista de una desbrozadora.

En lo que respecta al tipo de suelo, pudimos com-

probar que en terrenos arcillosos y húmedos (ta-

les como el de la finca de Alegría, en Vitoria), este

sis#ema de limpiadora es el que mejor se adapta.

2

Ptas./año

22.500

5.525

1.000

4.050

3 3.02 5

Pts./hora
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Las arrancadoras con sistema de limpia por pa-
rrilla vibrátil de diseño más sencillo son más ba-

ratas que las anteriores, si bien su utilización que-

da restringida a los terrenos arenosos y secos.

Destacaron los de marca Cerezo, Taus y Juanjo

con mejor calidad de trabajo. La arrancadora ale_

mana "Kuxmann" tuvo una excelente actuación en
Valladolid.

La arrancadora "Zaga", modelo C. P. V., consi-

gue una buena alineación por su diseño caracte-

rístico de formar la parrilla un ángulo de 90" que

hace caer a los tubérculos lateralmente.

Cosechadoras:

Podemos decir, en general, que este tipo de má-

quinas realizaron un buen trabajo, si bien encon-

tramos notables diferencias en la calidad de las

operaciones en cada una de ellas. Destacaron las

dos cosechadoras presentadas por Decoprema, de

marca "Hassia", con mecanismo de arranque gra-

duable e independiente del resto de la cosecha-
dora.

EI sistema limpiador, constituido por rueda de

cangilones con descarga directa sobre la plata-

forma de clasificación, estimamos se adapta a to-

PARA UNA BUENA
PLANTACION

^

ACIRICULTURA

das las condiciones de suelo. La cosechadora

"Samro", de sencillo diseño, con sistema limpia-

dor de tronco de cono giratorio, realizó un acepta-

ble trabajo, si bien su rendimiento y calidad de

limpia en condiciones adversas de terreno es in-

ferior a la "Hassia". Tiene la extraordinaria ven-

taja, respecto a las anteriores, de su precio, mucho

menor.

La cosechadora "Johnson", presentada por Aju-

ria, da buenos resultados en cuanto a rendimiento,

con la particularidad de que el mecanismo limpia-

dor no deja pasar la "mata" al seleccionador.

La única cosechadora nacional presentada fue

la "Zaga", modelo CPA. Tiene una larga mesa de

selección y carece de tambor de limpia, realizán-

dose ésta merced a una serie de parrillas conti-

nuas, que consiguen una buena limpia.

Desbrozadoras:

EI empleo de estas máquinas como operación

previa a la recolección, facilita considerablemente

el arranque y limpieza cuando no se ha empleado
herbicida. Las tres desbrozadoras presentadas,

"Ajuria", "J. F." y"Taus", demostraron que su
empleo es recomendable.

APORTE

L^istribuidor^ S.A.CROS

Mejor enraizamiento
Corrije las carencias
Retiene la humed<3d

EN ABONADOS
DE PRODUCCION

^^° át̂ \(^^ ^,, ^, .^,^ ^^, ,,^
^ l^ ^ ° c^ ° ^L' ^

=1^ : ^^^;^, ° - _ ; ^,; o,^o^ :^^
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instalación rápida en
fábricas de harinas o de piensos
IMAD instala rápidamente el Silo Metálico para
almacenar con la debida protección cualquier clase
de grano.
SIEMPRE HAY UN SILO IMAD PARA CADA NECESIDAD

MAQUINARIA
i^

Cj M Aj)>
^

SERVICIO SEGURO



Un tema que preo^upa a escala mundial

Contaminación ambiental

por Leopoldo
M EDINA DEL CERRO ^`^

iba a suponer, a corto plazo, la eliminación de

enormes cantidades de residuos de todo tipo.

INDUSTRIALIZACION

-^Ves? iEn el campo también hay mntaminación atmosférica;
lo c^ue pasa es quc cs clistinta! ...

(De «Ya», 12-VIII-70.)

La actividad humana en todos los órdenes de la

vida está provocando, con una mezcla de despre-

ocupación, indiferencia y ceguera, unas condicio-
nes ambientales en la mayor parte de las áreas

desarrolladas o en vías de rápido desarrollo, que

en un futuro que ya es tangible, impedirá el des-

envolvimiento de esa misma actividad de un modo

adecuado al nivel de vida a que está habituada la

sociedad, que se amenaza a sí misma con sus po-

luciones.

EI proceso de contaminación ambiental está al-

canzando unas cotas de saturación tales que, de
continuar al mismo ritmo, harán inútiles todos los

esfuerzos que se hagan para volver a las posicio-

nes que eran satisfactorias hace unos cuantos lus-

tros. La amenaza es mayor para los individuos de

las sociedades más pujantes, que se ven asedia-

dos por las consecuencias de un consumo masivo
fomentado sin tener en cuenta el problema que

(*) llr. Ingenier^ Agrónomo.

Hasta el advenimiento de la sociedad industrial

concebida al estilo del segundo tercio del siglo XX,

las aglomeraciones urbanas y fabriles contaban

con unas facilidades prácticamente ilimitadas para

eliminar sus desechos. La concentración industrial

no había alcanzado una densidad apreciable en

la mayor parte de las áreas que hoy se encuen-

tran saturadas; las ciudades populosas no estaban

rodeadas de un cinturón fabril tan apretado y as-

fixiante; el consumo no era la característica prin-

cipal de la sociedad, que podía encontrar verte-

deros para sus basuras y cauces para el vertido de

sus aguas negras; las industrias nocivas o peligro-

sas no estaban cerca de núcleos urbanos y la mo-

torización no constitutuía un problema a escala

mundial. Los problemas del tráfico se dejaban sen-

tir en una docena de ciudades populosas en todo
el mundo.

Las industrias petrolíferas y químicas tenían

unos volúmenes de elaboración mucho más bajos

que las actuales y no habían aparecido aún las

dos fuentes de contaminación más letales que hoy

existen: los pesticidas y la energía nuclear. Los
problemas principales a resolver eran la polución

atmosférica causada por los humos de las chime-

neas de las fábricas y de las calefacciones de las
viviendas y la polución de las aguas, consecuencia

de los desagiies de las redes de alcantarillado de
los grandes núcleos urbanos.
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LA NIEBLA DE LONDRES

Cronológicamente, los primeros toques de aten-
ción provienen del "smog" de Londres en 1952, en
donde una serie de circunstancias concurrentes:

niebla densa, y cerrada durante un largo período

de cuatro semanas, bajas temperaturas, que incre-

mentaron el consumo de combustible para calefac-'
ción, etc., provocaron una contaminación atmosfé-

rica de tal intensidad, que se calcula fue la causa
de la muerte de unas cuatro mil personas.

a los que se veían expuestas algunas poblaciones

a causa de la contaminación de sus aguas o de su

atmósfera, debida a las instalaciones industriales

radicadas en sus alrededores. En otras ocasiones

han sido los pensadores y hombres de ciencia los

que han alzado la voz para advertir de los peligros

que la contaminación de todo tipo podría suponer

para la flora y la fauna de un lugar y, en resumen,

la amenaza que se cernía sobre el hombre.

INSECTICIDAS POLIVALENTES

MAREA NEGRA

Otro acontecimiento que revistió caracteres

dramáticos y polarizó la atención de la opinión

pública mundial hacia el tema de la contamina-

ción fue el incidente sufrido por el petrolero "To-
rrey Canyon", que dio lugar a la "marea negra":
la espesa capa que se formó alrededor del petro-

Llasta cl aclvenin^icntn ^Ic la sr^cre^lu^l inda^s^rial concebide al esti-
lo del scgundo tcrcio dcl siglo XX, las aglomeraciones urbanas y
fabriles contaba q con unas facilidades pcaíeticamente ilimitedas

para eliminar sus desechos

lero siniestrado, impulsada por el viento y las co-

rrientes marinas, alcanzó las costas de varios paí-

ses del océano Atlántico y del mar del Norte, cau-

sando estragos entre la población marina y las

aves que visitan las costas de estas latitudes, in-
utilizando también gran parte de las instalaciones

turísticas.

Con intervalos más o menos largos, la prensa

mundial ha venido informando sobre los conflic-

tos de carácter local provocados por los peligros
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La síntesis del DDT se realizó por primera vez

en 1874. Sin embargo, hasta 1939 no se descu-

brieron sus propiedades insecticidas. Su aplica-

ción indiscriminada para combatir todo tipo de

parásitos se hizo común durante la segunda gue-

rra mundial. A este primer insectida se han aña-

dido con posterioridad una serie de productos de

síntesis cada vez más complejos; los biólogos, na-

turalistas y los científicos en general han lanzado

ya advertencias aconsejando restricciones en su

empleo y su grito de alarma se ha difundido por

todos los sectores. EI más humano quizás es el

de Rachel Carson, en su libro Silent Spring, en el

que pinta el cuadro desolador que presentará la

naturaleza en pocas décadas si continúa el uso

masivo de todo tipo de pesticidas: bosques sin pá-

jaros, despoblados y silenciosos; rios esteriliza-

dos, vegetación rala y mezquina y una humanidad
con taras provocadas por la acumulación en los

tejidos humanos de cantidades crecientes de re-

siduos de pesticidas.

DETERGENTES

EI aumento del nivel de vida, las dificultades de

encontrar servicio doméstico, el enorme desarro-

Ilo de la industria química y la expansión de los

medios de comunicación de masas han sido los

factores coadyuvantes a la rápida y enorme difu-

sión del consumo de los detergentes. Las aguas

en las que van disueltas estas sustancias tenso-

activas han inundado con su estela de espuma to-

dos los cursos de aguas y han provocado en mu-

chos casos la muerte de las especies que en ellos

tienen su asiento, cuando los restos de detergen-
tes han alcanzado un nivel elevado. Alarmada la

población y las autoridades sanitarias por los es-
tragos producidos por la creciente utilización de

detergentes y su posterior vertido a cauces en los

que su acumulación hace imposible su absorción



biológica, se han emprendido una serie de enér-
gicas medidas encaminadas a sustituir los deter-
gentes convencionales por otros que sean biode-
gradables. EI problema está aún sin resolver ac-
tualmente, aunque los nuevos productos están
siendo mejorados en el sentido de favorecer esta
degradación biológica.

RADIACTIVIDAD

Pero el hecho más devastador y el que más es-

tragos puede producir es la contaminación radiac-

tiva provocada por el uso de ingenios bélicos nu-

cleares o por las experiencias que se realizan en

tiempo de paz con ánimo de perfeccionarios. Los

riesgos que se corren con la utilización de la ener-

gía atómica para fines pacíficos tampoco son des-
deñables, pero su control es más eficaz y los bene-

ficios que se obtienen de este tipo de energía apli-

cada a usos convencionales minora hasta cierto

punto el temor que inspiran.

RUIDO

Otra causa de perturbación ambiental, una ver-

dadera contaminación, es el ruido. La motoriza-

ción, que como mancha de aceite se extiende por

todos los países, en las ciudades y en el campo;

el acceso masivo al disfrute de la radio y la tele-

visión y la difusión de los aparatos de transisto-

res, unido a la valoración que hacen sectores cada

vez más amplios de todas las comunidades de ti-

pos de música estridente, emitida en un sinfín de

aparatos fijos y portátiles, ha conducido a una sa-

turación del espacio público y privado con ruidos
molestos y nocivos, a los que la investigación clí-

nica hace responsable de muchos trastornos, in-

cluso en los fetos, estado hasta hace poco consi-
derado como el más aislado y seguro. La irritación

permanente que supone el ruido es causa no des-

deñable de estados nerviosos en los individuos.

BASURAS Y PLASTICOS

A este cúmulo de polutantes, letales unos, peli-
grosos otros, y molestos en gran medida los de-
más, hay que añadir las basuras, en las que pre-
dominan de modo alarmante los plásticos. Gran
número de artículos de uso y disfrute habitual,
desde tapicerías o juguetes, hasta piezas de ma-
quinaria o elementos constructivos, son fabricados

A(:RICUL^UitA

La contaminación se localiza preEerentemente en las ciuciades

con estos materiales. Hoy día la mayor parte de

los bienes de consumo nos Ilegan envueltos, con-

tenidos y transportados en envases de una cual-

quiera de las muchas sustancias que bajo el nom-

bre común de plásticos ha producido en los veinte

últimos años la industria química. EI éxito de estos

envases radica principalmente en su bajo precio,

por lo que no son recuperables. Desgraciadamente

son indestructibles por la acción de los elementos

naturales. Es ya posible seguir los itinerarios utili-

zados por excursionistas, veraneantes, o simple-

mente por los habitantes de las ciudades en los
fines de semana y determinar los lugares de repo-

so que han utilizado por el rastro poliforme y mul-

ticolor de los objetos de plástico que quedan

abandonados allí donde la especie humana hace

gala de su adhesión hacia el consumo.

Son, pues, muy variados los objetos que conta-
minan de un modo u otro nuestro medio ambien-

te. Sin ánimo de establecer clasificaciones forma-
/es de los medios en que se pueden dar las diver-
sas formas de polución, su procedencia, el lugar
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en que dominan y los seres sobre los que actúan,

vamos a señalar a título indicativo las principales

relaciones que se pueden establecer entre sus

orígenes y los medios en que se manifiestan.

Atendiendo al medio físico o soporte de la po-
lución, podemos aceptar que la contaminación

ambiental se ajusí^ ^I siguiente esquema:

POLUCION
^

Aire

Polución -^ TIERRA t__^ AGUA . Polución

Las partículas contaminadas que se encuentran

en suspensión en el aire caen sobre la tierra, per-

manecen en ella y en parte son arrastradas por las

aguas de Iluvia o de riego y contaminan los cursos

de agua o por infiltración penetran en el suelo y

pueden contaminar las fuentes o manantiales. Las

I^I esplendoruso as^ecto de la (^ran Vía madriler^a dc la foto
anterior ha sido recientemente empañaelo por u q incendio e q

el edificio de la Compañía Teletónica. Un espeso hunio, aunque
dc forma esporádica y acciden^al, l^ue mo^ivo su[icici^te para qae
los madrileños, en estc caso, ^intieron el miedu c^e 1^ polució q

ainbicntal

poluciones que se vierten en las aguas permane-

cen en ellas hasta su degradación o asimilación

biológica o son transportadas hasta el mar si sus

características o su densidad en el líquido impiden

la regeneración de estas aguas. La influencia que

tiene este tipo de contaminación sobre la tierra es

más débil ,el influjo más intenso se hace sentir

sobre las márgenes de los cauces que las trans-
portan. Se manifiesta principalmente si se utilizan

las aguas polucionadas con fines de riego.

FUENTES DE POLUCION

En relación con el origen o fuente emisora de
la polución, se pueden establecer cinco grandes
grupos de procedencias: químicas, mecánicas, tér-
micas, nucleares y sonoras. A contínuación se des-
criben brevemente cada una de ellas.

QUIMICAS.-Actualmente es quizá la causa prin-

cipal de contaminación, así como la que mayor

volumen de polución vierte a los tres medios físi-

cos. De modo breve vamos a reseñar algunas de

las principales materias que tienen origen quími-

co, así como el medio físico en el que inicial-

mente son vertidas para seguir el ciclo del esque-
ma anterior.

AI aire, Ilamado por algún autor "el gran verte-

dero de calorías", van a parar los humos, vapores

y polvo procedentes de instalaciones industriales

de todo tipo: los humos de las calefacciones, los

escapes de los motores de combustión, los resi-

duos sólidos de tipo químico procedentes de las
instalaciones industriales, etc. También las pulve-

rizaciones son productos químicos lanzados des-

de el aire para tratamiento de plagas o con ca-
rácter preventivo.

Aparte de las caídas del punto anterior, sobre

la tierra caen las aplicaciones de tratamientos quí-

micos directamente aplicados sobre el suelo y los

vertidos en escombreras y vertederos de residuos

de la industria química o de industrias que tengan

entre sus productos residuos de este tipo.

Van al agua los líquidos residuales de fábricas,

industrias e instalaciones de tipo químico (petro-

líferas, papeleras, abonos, productos químicos en

general, productos alimenticios, etc.) que arrojan

los sobrantes, recuperables o no, en el mar, la-

gos o a los ríos y arroyos. También se deben con-

siderar aquí los restos petrolíferos que Ileguen a

las playas procedentes de las descargas y limpie-

za de fondos de petroleros y otras embarcaciones.

MECANICAS.-Constituyen una causa de conta-
minación de menor importancia y trascendencia

que la anterior. Según los medios físicos en los
que se manifiestan, vamos a indicar algunas de

las principales fuentes.

Inicialmente, el polvo de obras, canteras, minas,
etcétera, va a parar al aire. Suelen ser materiales

químicamente inertes, pero causan molestias en

general e irritaciones en ciertas membranas de

personas y animales. Sobre las plantas, provocan

la obstrucción de poros y dificultan la función clo-
rofílica y la respiración. No revisten, en general,

carácter letal, ni subletal, debido, principalmente,
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al carácter de materias inertes a que antes hemos
aludido.

En la tierra debemos considerar, en primer lu-

gar, la caída de los anteriores por gravedad. Con

otro origen, los más importantes son las basuras,

escombreras, desperdicios, etc. Este aspecto se ve

notablemente aumentado, como ya reseñábamos

anteriormente, por la utilización de materiales

plásticos no degradables por fenómenos atmosfé-

ricos.
Los que van a parar al agua son también de

escasa importancia y provienen de las causas an-

teriores: caídas por gravedad sobre láminas de

agua y cursos fluviales o zonas costeras de los

sólidos que se encuentran en suspensión en la at-

mósfera o del vertido de basuras, escombros y de-

tritus en general sobre cursos de agua.
TERMICAS.-Las poluciones térmicas son las

que, hasta el momento, suponen, cuantitativamen-

te, una amenaza menor. Sin embargo, en el futuro,

el desarrollo de actividades que utilicen energía

atómica hará aumentar las calorías que se deban

eliminar en el proceso. De los tres medios, sólo en

el agua tiene actualmente incidencia la contami-

nación térmica. AI haber considerado, como es

lógico, los gases de los escapes de motores de
combustión de origen químico, no incluimos esta

fuente en este apartado, aunque en ciertas esta-

ciones y en ciertos lugares esta causa puede dar

lugar a una elevación sensible de la temperatura.

EI vertido de calorías al aire no tiene excesiva

importancia, y, como hemos señalado más arriba,

sólo en aglomeraciones urbanas y en los meses de
mayores temperaturas pueden tener consecuencias

más o menos molestas los escapes de motores,

gases y humos calientes y vertido de aparatos de

acondicionamiento de aire.
Sobre la tierra, la contaminación térmica tiene

menos importancia que en el caso anterior, y en
casos de gran intensidad sus efectos sobre la ve-
getación o flora microbiana del suelo no revisten
gravedad, por localizados que se encuentran.

Mayor gravedad reviste el aumento de tempe-

ratura en ríos y lagos. La refrigeración mediante

un líquido y el posterior enfriamiento de éste en
torres o chimeneas de refrigeración con objeto de

refrigerar los caudales empleados es un hecho co-

rriente y utilizado en casi todas las instalaciones

en las que se necesita hacer descender la tempe-
ratura de ciertos órganos. EI líquido refrigerante

suele ser aceite o agua, siendo éste más utilizado

por su baratura y por tener un mayor calor especí-
fico. Por otra parte, los grandes caudales necesa-

rios y la escasez del líquido obligan a trabajar en

circuito cerrado y a intercalar, como antes seña-

lábamos, un medio de refrigeración de este agua:

torre u otros sistemas. De esta forma, cuando es

necesario verter el líquido al curso de agua más

próximo, que suele ser el mismo en el que se

tomó, la temperatura no es tan elevada como si no
existiera el proceso de enfriamiento.

En la última década se han puesto en servicio
en todo el mundo un cierto número de reactores

atómicos para generar energía eléctrica. EI proce-

dimiento utiliza la ebullición del agua en el reactor

y la transformación en vapor que actúa sobre una

turbina para producir electricidad. Los vapores pa-

san a un condensador y de allí vuelve a comenzar

el ciclo. Periódicamente es necesario descargar el

circuito, y las aguas vertidas están más calientes

que las del río o lago de donde se tomaron, al-

canzando en algunos casos una elevación en la

temperatura del agua hasta 9° C. Aunque los efec-

tos de esta elevación de temperatura no están bien

estudiados de modo global, algunos ecólogos te-
men que se registren variaciones sensibles en el

metabolismo de los peces, así como en sus hábi-

tos de alimentación y de reproducción, y que ac-

túe también sobre el medio ambiente y la vegeta-
ción.

Hasta el momento actual, el número de reactores

en servicio es relativamente corto, pero el agota-

miento de ciertas reservas energéticas y el mejor

precio del combustible nuclear hará que en los

próximos treinta años aumente el empleo de este

tipo de energía y, en consecuencia, gran parte de

tas aguas continentales y próximas a las costas se

utilizarán para refrigerar las instalaciones. Ahora

que el problema no presenta serias amenazas es
el momento de encontrarle solución.

NUCLEAR.-La contaminación nuclear es la más
temible de las amenazas que se ciernen sobre la

humanidad. Los efectos conocidos por la triste
experiencia de Hiroshima y Nagasaki tienen un

amplio espectro, que va desde la leucemia hasta

las malformaciones congénitas. La proliferación de

las pruebas nucleares por la necesidad de perfec-

cionar las armas atómicas, así como por la entra-

da en el club atómico de nuevos miembros ha

hecho elevarse las cifras de la radiactividad en
ciertas regiones de modo alarmante.

Después, los usos pacíficos en la energía atómi-

ca han extendido por todo el mundo el peligro que

antes se limitaba a las zonas remotas y desérticas

de los lugares de pruebas. Es cierto que los usos
pacíficos, deseables en sus fines, cuentan con

unas garantías de que no se dispone en las prue-
bas militares.
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Las pruebas nucleares en la atmósfera son la

principal causa de la contaminación del aire. La

nube radiactiva es transportada por las corrientes

de aire y termina cayendo a tierra en forma de
lluvia radiactiva. Aunque no son un hecho fre-

cuente, los ensayos de armas atómicas en la at-

mósfera se convierten en una amenaza de tal tipo

que las potencias nucleares han intentado ponerse

de acuerdo en varias ocasiones para suprimirlas.

En la tierra, además del polvo radiactivo que

Ilega de la atmósfera y de las explosiones subte-

rráneas con fines experimentales, otra forma de

contaminación es la actividad de reactores nuclea-

res para actividades pacíficas: industriales, sanita-

rios, de investigación, etc. Los residuos atómicos

que provienen de estas actividades son enterrados

en cámaras subterráneas especiales, construidas a

grandes profundidades, dentro de recipientes me-

tálicos de gruesas paredes.
La Iluvia radiactiva, al caer sobre las aguas, pro-

duce una contaminación que es transportada con

la corriente o se fija en las aguas interiores o en

los mares. A esto se añade el peligro que suponen

los pequeños escapes que siempre se producen en

los reactores empleados para producir energía y

que contaminan las aguas del circuito cerrado de

refrigeración en dichos reactores.

SONORA.-EI ruido es la gran epidemia benigna

que nos asalta en todo lugar y en cualquier mo-

mento. Nos encontramos inmersos en un mundo

de ruidos cuyos efectos menos agudos se tradu-

cen en una constante, incontrolada y permanente
írritación. Desde cualquier lugar nos alcanza la

música emitida por los innumerables aparatos so-

noros entre los que el transistor ocupa, merced a

su facilidad de transporte, un lugar de relevancia.

Tráfico, modos de hablar, campañas publicitarias,

mil aparatos domésticos ruidosos y una gran des-
preocupación por el respeto que la intimidad de

los demás nos debe merecer hacen que nos en-
contremos con una nueva forma de perturbación

ambiental que preocupa a médicos y hombres de
ciencia.

LOCALIZACIONES PREFERENTES

Descritas a grandes rasgos, las fuentes de con-

taminación y el medio físico sobre el que actúan,
hay que decir algo sobre el lugar en el que se

asientan.

EI primer lugar lo ocupan las ciudades, y en ellas

prevalece la contaminación en la calle y en los

espacios públicos. Allí convergen la suciedad y la

basura de las casas, el polvo, los humos arrojados

por las chimeneas de hogares y calefacciones, los

gases desprendidos de los escapes de los vehícu-
los a motor, el ruido del tráfico y de los estableci-

mientos que lo utilizan como reclamo de sus acti-

vidades. La ciudad, asiento de la vida de relación,

de trabajo y de ocio, se ha convertido en un lu-

gar malsano e incómodo, al que el sol Ilega tímida-
mente después de filtrarse a través de una espesa

capa de detritus que flotan en nuestra atmósfera.

La localización en las ciudades y en su periferia

de todo tipo de industrias productoras de polucio-

nes aumenta considerablemente los peligros de la
contaminación.

En segundo lugar se encuentran los centros de

actividades fabriles e industriales, que cuando no

se localizan en las proximidades de las grandes

ciudades, suelen ocupar lugares privilegiados en

márgenes de ríos o zonas de costa, en rías y en-

senadas en los que arrojan las aguas contamina-

das por los restos de la actividad que desarrollan.

EI resultado ha sido convertir ríos y bahías en lu-

gares fétidos, cubiertos de espuma, en los que la

vida se hace imposible, como lo atestiguan los

cadáveres de peces que en ellas vivían y la des-

aparición de las aves, visitantes habituales de es-
tos lugares en otro tiempo. La vegetación próxima

aparece negra y quemada, y el cielo, oscurecido
por una nube permanente.

Las playas y costas en general no se han libera-

do de las poluciones (desagiies, productos petro-

líferos, etc.). EI mar no es capaz de digerir la canti_

dad y variedad de productos que en él se arrojan,

y que devuelve a la zona litoral.

Por último, la polución ha entrado en el hogar.

En él adquiere caracteres dantescos la polución
sonora. En el hogar ya no hay intimidad, y al ruido

producido por las docenas de aparatos domésti-

cos, que constituyen privilegio inalienable de la

moderna sociedad, se une el que procede de la
calle y de la vecindad.

PREOCUPACION MUNDIAL

EI cuadro sombrío que hemos presentado se

puede, dentro de ciertos límites, aclarar u oscure-

cerse a voluntad, pero el resultado final seguirá

siendo desconsolador.
Las naciones se han hecho conscientes de los

peligros que encierra una contaminación ambien-

tal como la que estamos provocando. La contami-

nación supone, en primer lugar, un deterioro de

las estructuras ecológicas por un agente cualquie-
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ra que actúa rompiendo el equilibrio dinámico

conseguido por la naturaleza a través de los si-

glos. En segundo lugar, esta ruptura tiene un ca-

rácter poco menos que irreversible, no por el daño

en sí, sino por la idea que la inspira: es difícil lu-

char contra la polución cuando ésta es el resulta-

do de la elevación del nivel de vida, y la filosofía

de las sociedades actuales tiene como meta al-

canzar la cota más alta de este nivel, sin reparar

en los medios que para ello pone en acción. Ahí

reside el gran inconveniente.

No obstante, el problema puede ser resue!to,
contando con los sacrificios, principalmente eco-
nómicos, que las sociedades deben hacer y con las
restricciones que de modo voluntario han de im-
ponerse.

Se necesitará comprometer cantidades astronó-

micas en los programas de investigación y des-
arrollo, y será necesario educar al consumidor

para que haga un uso sensato e inofensivo para

él de los medios de consumo que tenga a su dis-
posición.

EI Consejo de Europa ha designado a 1970

como "Año de la Conservación de la Natura'eza".

Las Naciones Unidas se preparan para atacar el

problema en 1972. La Conferencia Europea sobre
la Conservación de la Naturaleza se ha reunido a
primeros de febrero en Estrasburgo, y en marzo

ha tenido lugar en el CENECA, de París, un colo-

quio internacional patrocinado por el Ministerio de

Agricultura francés, bajo el lema: "EI Mundo Ru-
ral, Guardián de la Naturaleza".

Los E ŝtados Unidos de América han sído los pio-
neros en el campo de la conservación de la natu-

raleza y de la lucha contra las poluciones, quizá
porque su potente desarrollo industrial, su alto ni-

vel de vida, las aglomeraciones de población en

megalópolis y el avance en el desarrollo pacífico

de la energía nuclear los hace más vulnerables a

la contaminación. Hasta tal punto están los norte-

americanos sensibilizados por el deterioro de su

medio ambiental, que las acciones de las corpora-

ciones que se dedican al estudio, diseño y fabri-

cación de aparatos y sistemas encaminados a lo-

grar una disminución de todo tipo de poluciones

han experimentado en 1969 unas alzas que los co-

locan en los primeros puestos de la cotización de

las Bolsas del país. Este alza inusitada se ha vis-
to, en las últimas semanas, estimulada por el dis-

curso sobre el Estado de la Unión del Presidente

americano, en el que señaló como preocupación

de la sociedad americana para la década de los

70 la restauración de las condiciones ambientales

destruidas por la polución y el control de ésta, ha-

ciendo compatible la natura;eza y desarrollo, pro-
poniendo para este fin un programa de 10 billones

de dólares, a desarrollar en cinco años, para de-

tener la contaminación de las aguas, instalando

plantas de tratamiento en todas las ciudades en las

que sean necesarias.

Las prestigiosas revistas americanas "Times" y

"Newsweek" han dedicado a primeros del año nú-

meros especia!es sobre el medio ambiente, figu-

rando el tema en sus portadas, como prueba del

interés que se concede al mismo. La revista

"Año 2000" también ha dedicado un número es-

pecial a tratar de estos aspectos, y en la prensa

de todo el mundo y en las publicaciones de todo

tipo raro es el día en que no aparece una noticia,

un artículo, comentario o editorial preocupándose

por los riesgos que las poluciones entrañan y las

extensiones que alcanzan.

En España también se han manifestado los sín-

tomas de preocupación en los poderes públicos,

como lo demuestra el hecho de que los Ayunta-

mientos de Madrid y Barce!ona han decidido la

creación de servicios especiales encargados de

estudiar y limitar la contaminación, principalmente

la producida por los escapes de los automóviles.

Sin embargo, en el II Plan de Desarrollo Económi-

co y Social no aparece ninguna indicación de que

se haya adoptado una política nacional en este

sentido.

La tecnología actual es capaz de vencer la ma-

yor parte de los problemas que actualmente se

plantean en el campo de la conservación de la na-

turaleza; su desarrollo futuro hace posible imaginar

que el reto que supongan las nuevas poluciones,

consecuencia de la expansión industrial, podrá ser

contestado por el avance que experimenten los

medios para combatirlo, encontrando alternativas

para aquellas actividades nocivas que no se pue-

dan evitar. Todo es cuestión de recursos econó-

micos y de vocación y ánimo para enfrentarse con

el problema, pues para esta tarea siempre se con-

tará con el respaldo incondicional de todos los
hombres, que, en resumen, van a ser los primeros

beneficiados de la victoria en esta lucha.
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Una tradición en Polonia

VINOS Y LICORES
DE FRUTAS

^oz ^oae^ /l^[.i1 áe e^oroa ^ ^^ne^a ^T ^

Con anterioridad a que fuese de actualidad la

intensificación de relaciones comerciales entre

España y Polonia, subrayada por ei viaje a esta

República del Subsecretario de Comercio, señor

Cuesta, habíamos anotado la curiosidad desperta-
da en los visitantes a la VIII Feria lnternacional del

Campo ante la artística botellería de cristal en

variadas policromías y formas, en la cual se ofreció

un repertorio de "vinos de frutas" como una de

las diversas industrializaciones de cosechas arbo-

rícolas propias de los países centroeuropeos.

Hállase España suficientemente abastecida de

buenas frutas, que son más bien postre caro, fuera

del alcance de modestas clases sociales, pero no

deja de ser también cierto que la fragancia de

pomos y drupas españolas dan fama a comarcas
catalanas, de Aragón, Rioja, Segura y Extrema-

dura. Hoy, tan sólo en Galicia y la zona cantábrica

se elabora sidra como única bebida alcohólica que

compita en muy modesta representación con los

auténticos vinos o zumo de vid fermentada, que

a tal responde con precisión el vocablo.

En la coyuntura actual de la economía agrícola

española sabemos que preocupa la situación ex-

cedentaria de los productos de la vid, y, por tanto,
no parece oportuno elaborar productos que agra-

ven más el problema vinícola. Pero tampoco cabe

hurtar soluciones que, como las de aprovechar

partes de los frutos deteriorados o con mala vista,

( ^^ ) I )r. I ngcnicru /^^n?numu,

además de ser útiles para lograr zumos, valen para

nuevas elaboraciones en que se defienden las co-

sechas de arbolado y que se consumen más o
menos, pero, al fin y al cabo, conviene saber hacer

y no comprar fuera.

Perdura la costumbre de conservar guindas y

frambuesas en aguardiente; con el remoquete de

"frutas" fueron golosinas además de la perada y

la sidra, otras bebidas resultantes de la fermenta-

ción alcohólica de los jugos o zumos naturales que

al prensar sueltan frutos cultivados y aun de unos

pocos frutos de plantas silvestres antes de que vi-

nieran tales novedades polacas y de alguna otra

nación del centro del Viejo Continente, a constituir

unas bebidas con propiedades tónicas que las ha-

cen aconsejables, en dosis moderadás, en los es-

tados anémicos y en las convalecencias de ciertas

infecciones gripales, así como en caso de insu-

ficiencias renales y estados de anemia.

Como industrias de hogar agrícola existieron en

España, en el sosiego de conventos y algunos ca-

seríos del Pirineo. Recordamos haber bebido pe-

rada hace muchos años en alguna torre catalaná,
y hasta los países balcánicos Ilegó noticia ( según

puedo testimoniar por algunas consultas que reci-

bí hace años, siendo Catedrático de industrias

Agrícolas) acerca de haberse elaborado en nues-

tro país aguardiente de madroño, que si ha des-
aparecido hace más de medio siglo, efectivamente

fue destilado allá por la alta Extremadura después

de obtenido el zumo al exprimir tan jugosa "uva
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Así captd el iTUirqués de Santa Maúa del Villar la promesa
de la cosecha frutal

de zorro", que fue nombre con el que también se
conoció el majuelo, y de cuya baya he tenido oca-

sión de comprobar su gran poder fermentativo.

Con ocasión del impulso notabilísimo que viene

recibiendo la arboricultura frutal en España (pese

al daño que han puesto en trance de interrumpir

desorientadas importaciones de alguna fruta que,

por ser muy excedentaria en países más húmedos

que el nuestro, resultaban aquí baratas), cabe pen-

sar que tanto para mejor aprovechamiento de los
destríos que constituyen algún fruto "tocado", va-

rios que ofrezcan picadura o mácu!a de reblande-

cer, se pueden expurgar, cortando para tirar su
porción dañana y exprimir la parte sana de su

carne o pulpa, con lo cual se abre cauce a futuras

elaboraciones para satisfacer demandas subsi-

guientes a la gran corriente de turismo que ofrecen

oportunidad de consumir los zumos de las más di-
versas frutas españolas cuando a!guna ofrezca des-

igual madurez en su conjunto, parcial reblandeci-

miento e incluso por estar picoteada como corres-
ponde a frutos muy fragantes, resulten impropios

para meter en cámara frigorífica, pero, en cambio,

son excelentes para extraer el zumo de la porción

sana.
He aquí varios motivos que aconsejan más que

proseguir la investigación y experiencia de fermen-
tar los zumos de los destríos de las frutas ya

conducidas dentro o fuera de España como sus-

ceptibles de Suministrar "vinqs" de a^racejo, arán-

dano, cerezas, ciruelas, fresa, grosellas, manza-

nas, madroños, peras y zarzamoras, que no sólo

por dar unos caldos con 10° a 14^ alcohólicos y

11 a 13,5 por 100 de azúcar, con ácidos orgánicos

propios de cada fruto, pero en los que el málico,

cítrico y oxálico suelen predominar, y contener

también aldehidos y otros aromas peculiades, va-

len tanto para bebida que a la hora de los postres

se toman como golosina, bien para entrar en los

cocteles después de concentrarse ( por frío mejor

que por el calor), aumentando así el vasto reper-
torio de industrias a base de frutas.

La Feria del Campo ya expuso, obtenidos en

el cortijo de San Isidro, exquisitos zumos de otras

frutas, de cuyos vinos cabe obtener licores, entre

los cuales el Kirshch, el Marrasquino y el Quetsch,

que proceden de vinos de diversas variedades de

cerezas negras, y el Sherry de guindas, son bas-

tante conocidos, sin que debamos entrar en esta

reseña a detallar los procesos técnicos, análogos

a los de la Enología y los de fabricación de aguar-
dientes y coñacs.

Si bien el código alimentario español no trata de

los vinos de fruta, tampoco los ignora, al hablar de
sidra y otras bebidas alcohólicas en el punto

Cun estas bcllas litografías, Pulonia, nación muy adelantadu en
prepac^r «vi^os y licores de frutasn, anuncia los muy ricos dc
cerez<^s, frambues^is, fres^s. moras, grosellas, ar,índ;inos, etc. t^^irma
^^ ^ulor clc I,^ ^ristalería ríma cun Ia tr,i^;ancia ^I ŝ I,i^ hchi^l;is .^u^

dicho }^aís export.^
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3.29.13, y más adelante, en el 3.30.22, fija las con-
diciones de los "aguardientes de frutos obtenidos
de la destilación de jugos de trutas azucaradas que
hayan previamente sufrido /a fermentación alco-
hólica°.

En todo caso, como experiencias de industrias

de hogar rural, juzgamos digno de interés no tan

sólo encarecer que al guardar cerezas, guindas, et-

céteras, en aguardiente, éste exima de errfermeda-

des peligrosas por Ilevar más que muy reducidas

trazas de alcohol amílico, sino volver por los fueros

de lo que en abadías y por alquimistas antañones

se elaboraban y que, junto a las artes del vidrio,

se presentan en armonía sensorial de frasquerío

con los aromas y sabores tan deliciosos por las

industrias de bebidas alcohólicas de frutas que hay

en gran escala en Polonia, que tiene en ellas un

buen capítulo exportador, pero que, como comple-
mento de los modernos avances de la fruticultura
española y como aprovechamiento no desprecia-
ble (como el de las hierbas aromáticas para ajen-
jos y vermuts), tiene posibilidades probadas, se-
gún hemos detallado en nuestro libro Industrias

transformadoras de frutas y hortalizas.
Por su aroma, suavidad y gusto delicioso, estas

bebidas de frutas suministran cierta euforia, tenien-

do un atractivo color ambarnio los vinos Goliat de

grosella negra mezclada con arándano. Tanto éste

como los vinos de ciruela, espino, guindas, son tó-

nicos y poseen vitaminas A, B, C y PP, que suman

su valor al de las pequeñas cantidades de calcio,

fósforo, así como de hierro, por lo cual se acon-

seja su bebida moderada en los estados anémicos,

de insuficiencia renal y de adimia.

En esta instalación de la Escuela Sindical de la Vid, de Ñladrid, se siguen las prácticas
para preparar zumos de nuestras frutas deliciosas
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Agentes de fermentación de mostos de uva de Navarra
^'. ZJ^,^o ^^^ ^ ^U. ^zz^^^, r ^ ^_-^

Siguiendo el plan de trabajo que el Instituto de

Fermentaciones Industriales viene desarrollan-

do sobre los agentes de fermentación de vinos

españoles, hemos tomado en consideración la zo-

na de Navarra lindante con la Rioja. La zona con-

siderada tuvo como centro Puente la Reina. La

toma de muestras fue efectuada en una bodega

de esta localidad en donde tenía lugar la recep-
ción de uva procedente de una región que se

puede estimar como de un radio de unos 50 kiló-

metros. Esta región, con una altitud media supe-

rior a los 400 metros, se caracteriza por tener en

época de vendimia unas temperaturas nunca su-
periores a los 15^^. Es cultivada preferentemente

uva garnacha, tempranillo y mazuelo, obtenién-

dose unos mostos con 10-12° Bé de graduación

media.

Fueron consideradas cinco muestras y hacién-

dose los aislamientos en las tres fases que como

criterio seguimos manteniendo a lo largo de todos

nuestros trabajos.

Con métodos y técnicas ya descritos en traba-

jos anteriores (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

y(8) pudimos disponer de 75 cepas que, deteni-

damente clasificadas, resultaron pertenecer a los

géneros:

Esporuladas:

Saccharomyces ellipsoideus

Saccharomyces pastorianus

Saccharomyces chevalieri

Saccharomyces steineri

Saccharomyces uvarum

Saccharomyces mangini

No esporuladas:

Kloeckera apiculata
Candida pulcherrima.

Es interesante señalar que el primer aislamien-
to lo realizamos en la propia bodega aludida y los
dos restantes en el laboratorio de Madrid, mante-
nidas las muestras en un local a 15 .

Con el conjunto de datos analíticos confeccio-
namos un cuadro general, del que se extraen los
datos que permiten elaborar las tablas I, II y III.

En la tabla I vienen recogidas el número de
cepas de cada una de las especies aisladas y en
cada una de las muestras consideradas, ^isí como
su número total, separadas de acuerdo con las
tres fases fermentativas que venimos consideran-
do en todas las zonas estudiadas.

T A I3 L A I

F iF
Muestras

N^,ase spec e
1 2 3 4 `hotal I^sporaladas rtipurul,i^lns

I K. apiculata 5 3 3 ^4 5 20 ?5

C. pulcherrima - 2 Z I 5

K. apiculata 5 3 -1 5 3 20 ?U

S. ellipsoideus - 2 - - 1 3
II S. pastorianus - 1 - - 1 5

S. chevalieri 1 I

S. steineri 3 2 3 2 - 1(1 -
S. ellipsoicleus 2 2 2 1 i -

III S. uvarum t - - I 25
S. mangini I I --

S. chevalieri - 1 1 -l 6 -

15 15 15 15 15 75 30 ^} 5

('°) y('''°) Del Instituto de F'erment^ciones Industriales.
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EI número total de cepas aisladas por cada

especie viene indicado en la tabla II.

T n B L A T I

EsporulaJu.c

Succharomyces ellipsoideus
Saccharomyccs pasrorianus
Saccharomyces chcvalieri
Saccharomvices steineri ...
Saccharomyces uvarum ...
Saccharomyces mangini ...

No <^spnrarluclas

Kloeckcra ahiculatx ... ...
Candida pulchcrritnat ...

Y

Nrínrero total
clc^ cepas

10
1
7
io

1
1

^+o
5

En la tabla III se recogen los valores máximo

mínimo de la producción de alcohol y acidez

volátil para las cepas pertenecientes al género

Saccharomyces en sus fermentados en pureza

utilizando mosto estéril de 15" Bé.

T A B L A I I T

Pc^clrr (ermcntati^•^^ AciJcz vol,ítil

I^spccic C^r.uiu alcuhólico g/I acítico
^4:ísinw Mínimo ht:úinu^ Mínimo

S. ellipsoidcus ... 13 I1 1,3 0,9
S. pastorianus ... 10 0,6
S. chcvalicri ..... 12,2 10,5 1,5 1,0
S. steineri ... ... 12,5 10,0 1,2 0,8
S. uvarum ... ... 9,5 0,95
S. mangini ... ... 10,5 0,90

Puede observarse que en esta región, típica-

mente fría, existe un claro predominio de cepas

no esporuladas. La fermentación es conducida en

su primera fase por levaduras no esporuladas, en

su totalidad. En la segunda fase también existe

AUR ICU LTU RA

un ^laro dominio de las especies no esporuladas,

si bien empiezan a aparecer cepas de especies

esporuladas. Esto, unido a la débil riqueza azuca-

rada de los mostos, condiciona el bajo contenido

alcohólico de los vinos de la región. Finalmente,

ya en la tercera fase fermentativa es donde tiene

lugar la conducción total de la fermentación por

especies del género Saccharomyces.

Resulta extraordinariamente interesante el he-

cho de que en esta zona no existe un claro pre-

dominio de Saccharomyces ellipsoideus, y es más,

en la tercera fase es superado en frecuencia por

Saccharomyces steineri.

CONCLUSlONES

1. Siguiendo criterios y técnicas ya expuestos
en nuestros trabajos anteriores, hay ais/adas en
Navarra 75 cepas de levaduras.

2. Clasificadas, han resultado pertenecer a/as
especies Saccharomyces ellipsoideus, Saccharo-
myces pastorianus, Saccharomyces chevalieri,
Saccharomyces steineri, Saccharomyces uvarum,
Saccharomyces mangini, K/oeckera apiculata y
Candida pulcherrima.

3. Existe en esta zona un claro predominio de
cepas no esporuladas sobre fas esporuladas, con-
duciendo prácticamente aquéllas la fermentación
en /as dos primeras fases.

4. La tercera fase sí es realizada por especies
def género Saccharomyces.

5. Debe resaltarse el hecho de que por pri-
mera vez no encontramos un claro predominio de
Saccharomyces ellipsoideus, sino que es igualado
en la totalidad y superado en /a tercera fase por
Saccharomyces steineri.

6. E/ poder fermentativo de /as especies del
género Saccharomyces ais/adas en esta zona es
inferior al de las cepas de igua/es especies pro-
cedentes de otras zonas estudiadas.
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La agricultura, al servicio de la paz

Los cincu miembros elel Comit^ ^Iel Premio Nuhcl del Psirl^imcnto nuruc^;o declaranin
yue Borl^ug tiene un papel esencia en la alimentaciGn de los pueblus en desarr^^llu

a eravís de la «Revolución Veriie»

UN AGRONOMO , PREMIO NOBEL DE LA PAZ 1970
Por Jvl ián Briz Escribano (^^

EI premio Nobel de la Paz, junto con los de Fí-

sica, Química, Medicina y Literatura, fueron esta-

blecidos bajo los auspicios del legado de nueve
millones de dólares de Alfred Nobel, industrial

sueco que inventó la dinamita.

Desde entonces, la naturaleza del premio ha

cambiado. Nobel estableció el premio para orga-

nizaciones o personas que trabajaran en pro del

desarme, pero en años recientes ha sido conce-

dido más frecuentemente a aquellos que mostra-

ran una humanitaria preocupación por el ser hu-

mano.

EI preciado galardón ha sido concedido este

año al agrónomo Norman Ernest Borlaug, de as-

cendencia norueg^i, nacido en Cresco, estado de

lowa, Estados Unidos.

('^) Inge^ier^^ t1^;rónum^^. Universiclacl dc hlinnesow,

Brevemente voy a exponer algunos datos sobre
la vida y trabajos de este investigdor, formado en

la Universidad de Minnesota, por cuyas aulas, don-
de me encuentro actualmente, se escuchan co-
mentarios sobre su relevante personalidad.

Borlaug asistió a la Universidad de Minnesota
desde 1933 a 1937, graduándose con el "Bache_
lor's degree" en Forestal. Volvió de nuevo a la
Universidad en 1939, y en 1941 obtuvo el Docto-
rado (Ph. D) en Patología Vegetal.

Estuvo un año dedicado a la enseñanza en el

"General College" de la Universidad, y después

marchó contratado para investigación por I. E. Du

Pont de Nermours & Co.

Fue en 1944 cuando la Fundación Rockefeller
lo eligió como investigador en la Institución Agra-
ria que dicha fundación mantiene en Méjico. Ac-
tualmente es director de la organización y dirige
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un equipo de investigadores de diecisiete nacio-
nes, que experimentan con distintas variedades
de semillas de gran productividad.

Se le considera como el "genio agronómico",

que ha tenido una influencia decisiva en la Ilama-

da "Revolución verde". Los cinco miembros del

comité del Premio Nobel del Parlamento noruego

declararon que Borlaug tiene un papel esencial

en la alimentación de los pueblos en desarrollo

a través de la "Revolución verde".

Las bases de la "Revolución verde" han sido

la mejora de muchos cereales, especialmente tri-

go, arroz y maíz.

Los rendimientos del trigo en Méjico, India y

Pakistán han alcanzado tal grado, que los citados

paísés han pasado a ser exportadores de aquel

producto, del que hasta hace poco eran deficita_
rios.

Hay que considerar que el aumento en produc-

tividad ha sido consecuencia de diversos facto-

res, mejora genética de variedades, prácticas de

fertilización y técnicas de gestión.

EI Departamento de Agricultura ha manifestado
en Washington que durante un período de veinti-
cinco años, Borlaug ha sido el pionero en el cul-
tivo de nuevas variedades de trigo resistentes a

enfermedades, con plantas de tamaño reducido
y gran productividad.

Las variedades de trigo estudiaaas por Borlaug

han sido utilizadas en varias partes del mundo

durante los últimos años, especialmente en Asia,

Suramérica, Africa y Oriente Medio, con resulta-

dos excelentes.

Desde el punto de vista humano, se le recuerda

como persona muy activa, abierta y extremada-

mente humilde.

Siendo estudiante universitario, quedó campeón

de lucha libre, categoría 145 libras, de acuerdo

con los archivos deportivos. Poco después de su

Ilegada a Méjico, su dominio del idioma español

le permitió entrar en contacto directo con la ju-

ventud mejicana, eligiendo muchos de sus actua-

les colaboradores.

En palabras de sus compañeros, "es la clase

de persona dedicada al trabajo, que le gusta "pi-

sar" el campo y ensuciarse las manos en su coti-

diana labor".

Cuando un periodista de la Associated Press

le comunicó en Méjico que acababan de adjudi-

carle el Premio Nobel, se limitó a comentar: "Debe

ser equivocación de alguna persona"; se volvió a

sus colaboradores y dijo: "Bien, empecemos a

producir algún supertrigo".

NO TA A NUES TR OS L EC TORES

En cumplimiento del arriculo 2^} de la Ley 1^4/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, esca Revista se complace

cn haccr constar:

La Empresa propietaria de la misma es la Editorial Agrícola Española, S. A., compucst^i ^ctualmente por 207 ^^cciu-

nist^s v un capital social de 850.000 pesetas.

No csiste ningún acciunista yue est^ en posesión de acciones yue reE^resenten más del 10 pur 100 de] capital social.

La situación financiera de la Empresa se desenvuelve con toda normalidad, sufrag.índose la revista con los in^^re-

^us yue í^ro^•ienen ^le la publicicl.ul }^ de lus suscriptores con que cuenta, continuando los pro^,ramas pre^^istus de q ^^uda

al scctor .^I cu.^l diri^;e sus tczto^.

La Direcciún y Cuerpo de Rcductor^, de AGRICUL'I'URA estíín integr;i^lus por I^s personas cu^^os numhres sc enu-

mcrun al mar^;en de la pá^ina dcl Sumario.

La composición del Consejo de Administración es la siguie^te:

Presidente: D. Pernando Ruiz García.

Vicepresidente: D. Santiago Cibrián Miegimolle.

Consejerus: D. Luis Fernández Salced^^.

I). Ricard^^I^apin^^sa Pranco.

1). Crisrúhal dc la Pucrt;i CastcJlb, ^

I). I;ivicr liméncz l^í;v clc I;i I.;ititr^.

I), hl;^nucl ^1c1 I'uro Ib;íñcz.

ticcrctnrin ^Ic'1 Cainscju: I). I'cclru (:;ililcnlc^' Alhc'rt.
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^ultivo mecanizado del secano
Exposición del señor Mombiedro
sobre una Conferencia lnternacional

relativa a este tema
En agosto de 1969 se ceiebró

en Estados Unidos, bajo los

auspicios de la F. A. O., una

Conferencia lntern^icional sobre

"Cultivo mecanizado de zonas
áridas" (Mechanized Dry/and

Farming), p a t r o cinada por
Deere and Company. Asistieron

a la misma más de 150 relevan-

tes personalidades agrícolas de

más de 30 países, con zonas

áridas de baja pluviometría.

España, cuya agricultura po-
see tan amplias zonas áridas,
estuvo representada por el Pre-
sidente de la Hermandad Nacio-
nai de Labradores y Ganaderos,
don Luis Mombiedo de la Torre,
el entonces Jefe de la Sección
de Calificación y Mejora de las
Explotaciones, don Gabriel Ba-
quero, y por el Secretario Gene-
ral del Servicio de Extensión

Agraria, don Miguel Olivas. La
conferencia tuvo lugar los días
11 a 13 de agosto de 1969, en
Moline ( Illinois) y los días 14 y
15 los participantes tuvieron
ocasión de ver en ei estado de
Montana algunas importantes
explotaciones, con demostracio-
nes de laboreo, siembra y reco-
lección.

Entre los participantes en la

conferencia est<<ba el doctor

Norman Ernest Borlaug, Direc-

tor del Programa Internacional
sobre Investigación de Trigos,

que en colaboración entre la

Fundación Rockefeller y el Go-

bierno Mejicano se Ileva a cabo

en Méjico, y a quien se le ha

concedido este año el Premio
Nobel de la Paz.

Para dar cuenta de las expe-
riencias adquiridas en esta Con-
ferencia, Jhon Deere, S. A., or_
ganizó el día 4 de diciembre de
1970, en el hotel Yelmo Club, de
Madrid, una reunión a I^^ que
acudió el Director general de
Agricultura, señor Nosti, y otras
personalidades de nuestra agro-
nomía.

EI señor Mombiedro pronun-
ción una conferencia sobre
"Cultivo mecanizado del seca-
no", en la que dio cuenta de los
aspectos más importantes del
viaje y de la indicada Conferen-
cia lnternacional.

La Conferencia lnternacional
se centró en la agricultura prac-
ticada en aquellas regiones,
donde i^i insuficiencia y variabi-
lidad de las Iluvias son los prin-
cipales factores limitantes de la
producción agrícola y en los
cuales se requieren, por consi-
guiente, métodos y técnicas es-
peciales de cultivo. En tales re-
giones el cultivo permanente y
continuo es generalménte impo-
sible y el período en que pue-
den desarrollarse las cosechas
es corto, incluso en aquellos ca-
sos en que se ha podido formar

una reserva de humedad en ei
suelo.

Se consideró en la Conferen-
cia que la definición más apro-
piada de "dryland farming" es
la siguiente: Hacer el mejor uso
posible de unas aportaciones a'e
agua limitadas, almacsnando
en el suelo !a mayor cantidad de
lluvia y cultivando las plantas
más adecuadas mediante méto-
dos que hagan el mejor uso de
esta humedad. La conferencia
se refirió c^^si exclusivamente al
cultivo de los cereales y en es-
pecial al trigo.

Los objetivos de la Conferen-
cia fueron intercambiar informa_
ciones sobre los problemas de
la agricultura de secano en las
diversas partes del mundo; tra-
tar de establecer los principios
básicos que pueden ser de apli-
cación general, y conocer los
métodos y sistemas que se apli-
can en diferentes casos y que
pueden sugerir para otras cir-
cunstancias y, previos los nece-
sarios ensayos, la adaptación
de métodos análogos.

EI señor Mombiedro hizo una
interesante exposición de los te-
mas sobre los cuales se trató en
la Conferencia: conservación
del agua y del suelo; mejora de
plantas y producción de semi-
Ilas; prácticas de cultivo; fertili-
zación; recolección; almacena-
miento y manipulación de la co-
secha; aspectos económicos y
sociales.

La conferencia d e I señor
Mombiedro fue seguida por la
exhibición de una pelícuia y de
un interesante coloquio, en el
cual los señores Mombiedro,
Baquero y Olivas contestaron a
un gran número de preguntas
de los asistentes a la reunión.
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CRONICA DE SEVILLA

LA ACEITUNA DE MESA Y NORTEAMERICA
Por D. D.

Scvilla tienc actualmcnte
8(?.000 hectárcas de t^livar dedi-
cadas a la producci^ín de acei-
ttmas ^^er•dcs. I^'.s e] Famoso «^•er-
dco» , c^.scch^t tuuy llcculiar, n^
;ólo cn I^:^l^a^5a, ^^ino cn todo cl
conjunto oli^•arero dc la cucnca
dc', mar l^it cliterránco. 1^.'s un
}Ircducto único en c1 mercado
intcrnacional, ya que Grecia y
algtín otra país no Ilegan a lan-
zar aproximadamente ni el 5
}^cr 100 del total del volumen de
la aceituna verde que l^apaña
distribuye por cl nitn^^do.

Ochenta países dc los cinco
Continentes ^on clientes del
«t^crdco» sc^^illano. Algunos de
los cn^-íos qtic hacia esas nacio-
nc^; se haccn, tienen car<ícter
casi simb^lico; pero hasta cllos
llega nuestra aceituna. La cono-
cen en lugares tan exóticos como
Hon^-Kon^, Ku^^^ait, Congo Bel-
I;a, Australia, Japón, Finlandia,
1'akistán, Rodesia, etc. Pucl•to
Rico, Brasil, Argentina, Chile,
Venczucla y otras rel^ílblicas
amcricanas const^men tamhién
aceitttna. Ultimamente han ido
adquiriendo creciente importan-
cia las ^•entas en Humania v al-
l;ún mercado dc] este eurol^^eo.
l^:n Alemania l^,ederal ^^e rcgis-
tran considerables arunentos del
con5ttmo, dcbido en ;ran parte
a la presencia de ]a pob7ación
lahcral emi^r^•ante espatiola. ^I
tru•ismo parcce cstar contrihu-

yendo a expansionar por el
mundo la exquisita aceituna de
mcsa ^c^•illana.

Pcro con lod^^, cs Norteamé-
rica cl principalísimo cliente.
Compra anualmentc del ^;O al
^;^, por ]00 de tcdas las expor-
lacioncs. La cifra de ctia^^ expor-
taciones es bastante irre^tdar,
porque en cada campaña influye
mucho el ^olumen de la cose-
cha recolectada y las circtms-
tancia^ del mercado exterior.

l^^n los tíltimos diez años se
^-endicron entre 40 >> ^5 ^r^^ll^o-
^r^.^ cle 1^°ílo.^. De e11os, segím que-
da dicho, tuvicron por destin^;
1^.^^tadcs L?nidos un f ŝ0 u 85 por
ciento.

La posición predominante
-que se acentíta con el bloque
que estos efectos ferman con
Norteamérica, Canadá y Puerto
Rico^ hace que aquel mercado
sea ^^ital para e1 «verdeo» sevi-
llano. De que lo^s norteamerica-
nos compr•en o no, dependc la
presperidad del complejo mun-
do de actividades agrícolas, in-
dustriales y co^merciales impli-
cados : n la aceituna de mesa.
Fn total, un año por otro, dos
^nil ^n.ill,on.e,c de pesetas.

A1^1I?N^^ZA

I,a prensa nacional ha popu-
lat^ízado el proyecto de ^a ley

Mills, quc tiende a alzar barre-
ras 1'^roteccioni^tas }^ara la in-
dustria norteamericana. I os te^-
jidos japoneses y los calzados
españolcs -que conquistan
mercado cn I^atados L7nidos--
^^icntcn la amcnaza dc quc se
ICS C1eI1'e, O al mel7(iS re^h'ln.j8
se^^eramente la entrada. La acci-
tuna dc me^sa no pareció en
principio que iba a ser afectada.
Sin embar^o, así ha sido, ccn la
consiguiente alarma en Se^-illa.

Pero m^ís se teme en los <im-
bientes en relación con la pro-
ducción y comercio dcl «^^cr-
dco», otra iniciativa 1^rotcccio-
nista que ha causado^ un gencral
menor irnpacto, perc que sc es-
tima aquí ser mucho má^, peli-
grasa. Se trata de una propues-
ta pre^,entada al Con^reso^ nor-
teamericano por los senadores
Bets y Burke, que en esencia
ccnsiste en conceder poderes a
la Secretaría de Agricultura
(equivalente a nuestro Ministe-
rio de Agricultural para h<icer
y deshacer r,in limitaciones ]c^a-
les en la regulación de 1a^ im-
portaciones de a c c i t u n a de
mesa. La maniobra es incluir al
producto en la Sección ti08 c) de
la Agricultura Marketin^; A^ree-
ment. De salir adelar.te el in-
tento, cl severo control técnico
a que se somcterían nuest ros
en^^ío^, hace temer rma durísim^^
restricción.
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I^^1 purc^ué de las tcndcncias
proteccionista^ que estamos
contemplando nacer en un país
duc ha sido pc^rtaestandarte del
libre comercio, tiene explicación
cn que la partentosa industria
ncrteamericana se está quedan-
do anticuada. 1+.'s lcy cle vida.
Por lo que paíscs dc industria5
jávcnes y amhición <Ic cr^nc{ui^--
fa de mcrcados, le est^ín hacien-
do la competencia en su propio
suclo a ciertas sectores indtias-
triales. ha lo octn^rido con ]os
textiles japaneses y los z^patas
de I^,spaña.

Pero ^por dué 1a accituna v;r-
dr^, yue e^^ un produclo único y
sin competencia, scgún antes
dijimas, se ve mezclada en el
pro^T^lema de las pretendidas res-
triccio^ne^ arancelarias v adua-
neras de >ŝstados L?nidos'?

Por•que, efectivamente, la
aceit una de mesa es capítulo
aparte. Lo^s norteamericanos no
pucden hablar de competencia,
l^orque ello^^ na la protlucen. T^:n
Ca_lifc^rnia se coscchan acc^itunas
nel;^ras, que cornportan sin ri^-
^•ali<iad cl mercado c^^^n la mcr•-
cancía espal^ola, quc les c:m^ia-
rnos hace más de tm ^iglo.

Y sin emhargo, hay proble•-
ma. La cuestión es industrial,
y se co^mprende bien cuando se
conocen las especialee caracte-
rísticas que hasta ahara tuvic-
ron nuestras exportaciones.

La far•ma tradicional de las
^^c:nta^ cn I+^stados iJnidos es el
^^^rancl. Sc^ cspc^rta la accittrna
cn I^ocoycs; luc^o, ya el fr•uta
c^n Nartcaméric•a, lo cnvasan en
frascos de cri"tal o latas v se
cxpende cn el mercada. D^e for-
ma due a muchos miles de ki-
iómetras de la zona de pro^duc-
ción -Sevilla y provinciac Ti-
mítroFes que también cosechan
vcrdeo-, se ha mcntado una in-
dustr•ia envasadora. l^s la que se
^ie^nte afectada por ^ciertas inno-
vacianes introducidas en los úl-
timor, años en el modo de haccr
la, cxportaciones y está pro^mc>-
viendo t,ada la oposición que Ie
cs posible, par•a salva^uar•dar
sus intereses.

I^'.s curioso que fueran lo^s pro-
pios norteamericanos Io^s que ca-
yeran en la cuenta de yuc les
intere^^aha hacer el envase dc la
aceituna cn l^:,paña. Aquí en^-

contrarían mano de ohra m^is
barata v m<ís econúñ^icos tam-
bién lo^s frascos, etiqt.e^taje, en-
vascs de cartón^ o m«dera, etc.
Iŝesde ha.ce aproximadamentc
.^cis añr^s, se inició la tendencia
a<,nviar frasco y no ^ranel. Tn-
clueo firmas norteamericanas
^^,c;ntaron planta^: envasadoras
en los alrecledores de Se^^illa.
I^uc^^'^. imit^índolas, cmpresas
cxpartadoras scvillanas han ido
prn• el mi5mo camino. I^'.n conse-
cucncias, tenemo< <lue lomando
}^or ^•eEcrenc^a el año 1J66, en
yuc se cxpci•tarrn^ ^^5.00(^.00 ^dc
ki^cs dc accitura, súlo 3.500.00
kila; fucro^n cawasado. I'ero cn
1S)fi9, dc 49.000.000, ocho milla-
nc,: eran ya cnvasado.

1O0 del can^ercio extc•i•icYr <1c^^ la
a.^cituna csp^añala, sc camprcn-
dc l:^ic,n el incremento adquiridu
allí por ]as venta^; dcl cnv^lsarlr^.
No cs de ex[rai^ar quc^ la indus-
tria drre dcsde mliy ^^ntil;uo se
dcdicaT^a en aqucl I^^aís a cnva-
sar, se sienta Tc^ionada cn sus
intcresc^s y cchc^ mano a tcxlo^
los rccursos duc^ ]c^: ^ca pasihlc
E^<ira 1'renar un,r competcnci^i
clue ^illcra cl rcE^^^sadr^ disl'rrrtr^
cn quc^ sc cncont raha dc l^i es-
l^ccie dc «r•anc^^^no^I;ía» cluc cra
c^omT^ra^• pu^• l^^^coycs c^n I^;s^^<^^
r^^i v^^cndr^r cn I•r^r^r^^^^ v I^^la^
r^n sti mercad^^.

La «manzai^illa» y la «gordal» (rxmbi•n llamada «sevill^ina» fuera dc nucs-
tras fronteras) son las variedades clásicas del «vcrdeo» sevilla^o y tienen gran
prest^lgio en el mercado mundiaL Para su transparte desdc cl olivar a la
instalación de aderezo se uúlizan cajas normafi-r,adas yuc, en el casu clc la
fotogra[ía, son cedidas por la Cooperativa a los olivareros. Osuna (Sevilla)

Y en 1cs diez pr^imero^5 mcses
del presente 1970 -la campaña
va a ser buenísima par el fuerte
ritmo de exportacioncs-, de los
60.000.00 de kilos due ihan ex-
partados, unos 15 millrn^es lo
fucron accitttna envasad.^.

5i no olvidamos quc Norl r^-
américa acapara cl 80/^i,i poi•

1'I^^RSPI+',C'1'I VAS
T^[^,T, I'RnI3T,I^;1^1^^

'I^al como desde el puesto <lc
Inlra tan etilraie^rl('a (lll('^ es ^e-

^- i lla sc co^nt emT'^la cl prablema,
la cuc^tibn sc^ plantca muy in-
cluietanle. Sin cmhar•^c,, sr^ har^c^
la cl^n•a di^tincirín dc^ rluc no
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todo el país en bloque desea ]a
polít.ica proteccionista propug-
nada por los senadores Mills,
Rets y I3urke. Dicho queda clue
cxisten empresas norteamerica-
nas y de importantísimo rango
intcrnacional, que envasan en
nucstro país en planta^; propias.
Se sabE: y confía también, quc
el pensamiento rnás sano^ de los
cconomistas norteamericanos,
sc oponcn a la introducción de
unas prácticas proteccionistas
que c^stán en pugna con cl ^e-
nui scntir de su nación.

Pero ^-c teme la influencia po-
lítica dc los sectores industria-
lcs que se sienten amenazados.
I)c forma quc^ pudiera ocurrir•
yue en contra de los verdaderos
intereses económicos dcl país
-y, desde lucgo, con poco favor
de los consumidores- pro^pe-
raran los proyecto^s proteccio-
nista,.

l+'.n c;c ca^o, la industria adP-
rczadora de la aceituna de me-
^a -ocupa a tmas 20.000 per-
sonas^ el sector productor del
Iruto ^• el polcntc: nc^ocio et-
pcrtadcr sufriría tu1 rudo ^o^lpc
al vcr rc^cortadas las po^ibilida-
des de ^^cnta en Norteamérica.

La compensación a lo que se
pierda en I^stados Unidos pu-
diera encantrarse por dos vías :
la primer^t, fomcnto del consu-

La recolección de aceituna de «verdern>
cn Scvilla c^cupa a una gran cantidad de
personas, y se realiza con el auxilio dc
escaleras, coriendo los frutos con los de-
dos ŝ ^^aciándolos a un cesto o«macaco»

(Fom García FernSndezl

mo intct•iar. Ya hay mucho dc
esto, po^rque el mejor nivel dc
vida de los e^paño^es está con-
t.ribuvendo a1 incremento de
ias vcntas dentro de la^? fronte-
t^a^ nacionalcs. Si ,c cuidara
más cl mercado intc^rno. por-
que hasta ^^hc^ra todas las prc-
fcrencias y cuidados fueron pa-
ra Norteamérica, las posihilida-
dcs del mercado interior son
muy grandes.

La segunda compensación e^-
taría en fomentar v cuidar la

MONUMENTO A LA AGRICULTURA

l,a :;Can Obra I'eallZada por el

.Iefe del^ 1^',stado en el campo e^-

};añol, merece el agradecimiento

l;cneral, y, especialmente, el dc

los agricultores y los técnicos

de la a^ronomía, qtte teneroos el

propósito de expresarlo median-

tc un monumento a la Agricul-

trn•a dcdicado al Caudillo I^'ran-

co proclamándole cPrilncr La-

I^rador dr^ la I'alria», por cuantc

que mcdiante la reno^^ación dc

las estructuras ag^rarias ha sabi-

do cc;nsc^uir un pro^rescl sor-

1)r('nd('llte.

A tal fin ^>olicitamos ]a cola-

horación de tedos, intc^resadc^

y simpatizantes, con aportacio

nes ^;enerosas o simplemc:nic^

mcdestas, pero afectieas.

[^^1 monumento quedará ubi-

cado en la ruta de Santiago, en

para,je hello y simbólico de la

compenetración entre técnica y

a^^riculttu-a: cl jatdín bot.ánico
de la l^acuela de Ingeniería Téc-

nica A^;t ícola dc Lc:ón.

Las aportacioncs pnedcn cn-
^^iar^c^ a las cucnta^< ccrrientc^
^11)I('1'1;15 :'Ull 1'<l denol^lllnaC'lUn

.o^icu^rux.

expansión de las ventas en otros
mercados que no sean eaclusi-
vamente Norteamérica, Cana;l^í
y Pucrto Rico. Antcs dijimos
ser rmc,.^ c^chenta los países
hasta lcs que llega la aceittma.
Una bicn c^^tudiada campaña dc
promocibn dc^ ^^rntas cn Alema-
nia, E3ra^i1, I+'rancia, Inglatcrra,
Holanda, (^él^;ica, Suiza, Au^-
tralia, Unión Sudafricana, Tf a-
lia y algtín olro país. scñalandc^
los clientes m^s importantcs,
abriría nuevas puel•t^,s a mer-
cados que con toda lógica ofrc-
cen hucnas posibilidades.

Todo lo anterior no ob^t^-t
para <luc sc trate de defendct'
cl rc<tlmente tan importantc^
lncrcado que son lor^ Estado^
L?nidos. Porque no hay razón
para que ellos quieran restrin-
^;ir sus ne^ocios con nosotros.
Dcjando aparte sensib'.erías po-
líticas y alef;aciones tan recien-
tes dc amistad entre los dos
paí^_es, cl hccho es que Fspaña
tienc que luchar por camhiar
la l^alanza tan negativa del cc^-
mercio e^terior hispanonortc-
amcricano. I^:n l^)E^9 les compra-
mos pcr valor de i50.000 dóla-
res y les vendimos 285.000 dó-
lares. Si la aceituna se reduce
y los calzados se limitan, ^,a
razón de qué tendremos que so-
portan tm aun mayor descqui-
lihrio:'

de «I^lomenajc al Cauclillo. :^lc:-

nUnl('ntl> a la t^r;l'IC'lllilU'a»,

al^icrtas en los 13ancos Central.

Hi^ltano ^méricanri. 1^',spañol

de Crédito, Vizcava ^- 13ihao, cn

l^Zadrid. ^ •

La lista de donantes ser:í pu-

lllicada en la prensa oportrma-

mente.

Por dele^;ación dc la Comisión

Organizadora : ^'a^•los Rein Sf^-

t^^icrn, Lrci,.^ A9o.^^ih^iFrl^t•o dP la 7'n-

^'^'c'. Srrlr^udoi• S^^•^^crt^s Urqtci.zc^.

Jo.tir^ L^^^is L^inuza rl^^ lct C'rti^.

lsi^rlor•n _-lycicrct'o-Jolis Sntolin,tl^^^i

^^ I,cncr^cn7c^ G^iclosn (,onti«lP^.
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CRONICA DE VALLADOLID

CO^O PRODUCIR CARNE

Realmente el título que Ileva

esta crónica del Duero es una

interrogación que se plantean

los agricultores. Ocurre además

que también los técnicos nos

estamos planteando este mis-

mo problema, puesto que todos

sabemos que hay que aconse-

jar que se armonice la agricul-

tura con la ganadería, que ésta

además nos va a proveer de la

materia orgánica que necesitan

nuestros suelos, etc., pero Ilega

el momento de hacer el estudio

económico real, y la ceba no

da dinero.

También si pensamos en b; o-

matólogos decimos que es ab

surdo que un país que necesi-

ta incrementar su producción

de carne esté matando lecha-

zos, terneras ( de las Ilamadas

de Avila) y cochinillos, porque

su potencial de producción de
carne es grande y lo hemos

anulado; pero si el ganade;o

cobra buenos billetes por los le-

chazos, los tostones y las ter-
neras, para qué se va a arries-

gar a producir cordero cebado,

que nadie quiere; cerdos de 110

kilos, que tiene que regalar por-

que no se los compran, y aun

en caso de vender, pierde, y

terneros de 400 kifos, en los
que no gana nada.

ro, vendiéndolos en un precio
de 30.000 pesetas, aproximada_
mente. Ustedes pueden imagi-
nar que una baja (frecuente,

por otra parte) destruye el be-
neficio de 12 animales; además,
no creo que se pueda conside-
rar rentable esta producción de
carne con los márgenes que ci-
tamos, especialmente si se tie-
ne en cuenta que vendiendo el
ternero al acabar el período ca-
lostral sacamos, proporcional-
mente, un beneficio mayor.

Algo parecido ocurre con los
terneros de razas mixtas o de
carne, que vendidos al destete
dan ese beneficio o más.

Hay experiencias en marcha

para disminuir el coste del ce

bo; por ejemp!o, haciendo pa-

sar hambre al ganado durante

la recría para hacer al final un

cebo intensivo, también se pro-

cura un cebo acelerado dando

harinas "ad libitum", pero cree-

mos que, además de todo esto,

hay que cortar el sacrificio de

animales a temprana edad.

Pero como reb^^jar el precio
no serviría, porque sólo come-
ríamos lechazos, tostones y ter-
nera de Avila, y subirle, tampo-
co, porque nadie cebaría, cree-
mos que se debe primar al que
ceba, y la prima se podría obte
ner permitiendo que suba el pre-
cio de estos productos ( lecha-
zos, tostones y terneras de Avi-
la) y gravando su consumo
fuertemente, pues creo que son
de tan exquisita gastronomía
como la langosta, las ostras o
el caviar, por citar un ejemplo.

En definitiva, amigo ganade-
ro, si usted complementa su ex-
plotación agrícola con el cebo
y lo hace en pequeña escala,
con subproductos y su propio
trabajo, puede hacerlo, pero si
hace un magnífico cebadero,
piénselo bien antes.

EI otro día nos contaba un
ganadero la prueba que había

hecho de cebo de terneros pro-
cedentes de vacas frisonas, a

los que había conseguido po-
ner en 653 kilos de media, a los

dieciocho meses de vida, y que,

pese a estos resultados, había

ganado 2.500 pesetas por terne-

Federico SAEZ VERA
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CARTAS AL DIRECTOR

POLEMICA sobre el COOPERATIVISMO
Jaén, 7 octubre 1970

Señor director de la revista
AGRICULTURA.

Caballero de Gracia, 24.
^7ach•id.

NIuy señor mío :
Can gran sorpresa e indigna-

ción he leído el artículo publi-
cado cn la revi^^ta de su direc•-
ción, ^^tŝ i^ze^ro ^60, agosto ppdo.,
tiiulado «Utopía, reaiidad y fu-
turo. I.a Ley de Cooperación»,
que fir ma el ingenicro agróno-
mo don F'ernando Sanz Pastor.
h;n mi cualidad dc socio de una
Cooperativa Almazarera y em-
pleado de otra Entidad Coope-
rativa, no puedo por menos que
I^^ment^ir este des,zfortunado
artículo, por su intención com-
pletamente negativa, por sus
inexactitudes y hasta por su
gr•an desconocimiento del fun -
cionarniento de las Cooperati-
vas, e incluso me atrevo a de-
cir, de 1a Ley y Reglamento de
Cooperación. Y vamoc^ a inten-
tar demostrarlo.

l.° I^.n el preámbulo se di-
ce que las Cooperativas son una
pura entelequia, compuesta por
unos s,^ñores poco menos que
analfabeto^ y que, «gracias al
5acerdot.e del pueblo y dos o
t res serlores más, de^ int,achablc
valía», funcionan. A c^^to yo lc
pregunto ^ha visto usted sobrc^
el terreno las instalaciones
cooperativas de la provincia de
Jaén, que es de lo que puedo
o1.>inar p^or conocerlo? o se lo^
han contado. Porque no me^ irá
a decir el señor Sanz Pastor
que Ia^ 180 almazaras coopera-
tivas, refinerías y cxtractoras
de orujos, central hortofrutíco-
la, desmotadora y extractora de
algodún (con ^;us 7.000 socios,
en su mayoría de poblados de
colonizaciónl o Complejo In-
dustrial C.anadero (compuesto
de unos H.000 soc•ios y que cons•-
ta dc una ccntral lechera, fá-
i;rica dc pienso^ compuestos,
deshidratadora de alfalfa y ma-
tadero general frigorífico y de
avesl, prcpiedad del Cooperati-

vismo de Jaén, y cn normal
funcionamiento, son una ente-
le^quia. No se e^ponga el señor
Sanz Pa^tor a que le tengamos
que de^cir, al revés del chiste
popular, «que viaje más y lea
menos el periódico» antes de
:3ar una opinión.

Vl-inifiesta el señor Sanz Pas-
tor dc que la Ley de Coopera-
ción de 2-I-1942 fue práct.ica-
mentc: nula y que hoy se ha
convertido en una auténtica
camisa de fuerza, que hace pe-
].igrar 1a vida de las Co^o^perati-
vas. De que haya sido nula, lo
echa p^or tierra la expansión
del Cooperativismo en to^do el
territorio nacional y sus reali-
zacione^, que no creo hayan
nacido por generación esp^ontá-
nea. Y en cuanto a que esté po•-
niendo en peligro la ^^ida de las
Cooperativas, no se comprende
si esto fuera ciert.o, como si-
guen existiendo todas las crea-
das, con la escepción de algu-
nas disoluciones, e incluso su
aumento constante de capaci-
dad de molturación y número
de socios y cómo siguen na-
ciendo nuevas cooperativas.

2° E^n cc^,canto a los fallos
de lns Cooperativas• que se
f^nuncian, no creo que sea muv
correcto tomar como norma ge-
nerai 1a excepción, es decir, ge-
neralizar algún que otro falla
que se haya producido en la
dirección y administración dc
algtma Cooperativa aislada, y
hacerlo extensivo a todas, pues
por este razonamiento igual se
podría de^cir de las empre^as
mercantiles y de la inaptitud
de todos los ingenieros agráno-
mo^s por conocer la incapacidad
de algunos de ellos.

]^'.n cuanto al fallo de la falta
de inspección y fiscalización
por cl l^atado, veo que el^ seño^•
Sanz 1'astor dPSCO^^oc^e que las
Cooperativa5 están controladas
por ]o^^ veedorea de la Ob^ra de
Cooperación, y que incluso por
el delegado provincial de Sin-
dicatas respectivo pueden ser
^^etadas la^ personas que él no
considere idóneas y que pre-

viamcnte pucdan haber sido
elegidas por las Cooper^^t ivas
legalmente en su Asamble<1 Ge-
ner•al de socios para componcr
sus Juntas Rectoras, cosa que^
no creo ocurra en las socieda-
des mercantiles, por las quc el
se^^or Sanz Yastor perece dc-
^,,^o^trar una decidida inclina•-
ciún. 'Pambién están sujeta^^ ]as
Cooperativas a la inspección del
1^Iinisterio de Trabajo, com^
asimismo a1 control de sus Con-
se^jos de Vigilancia, y tutela de
sus Uniones Territariales, quE
tienen, entre otras facultades,
el a^egui•ar la pureza del espi -
ritu co^operativa (art. 51 dei
Reglamento de la L^y cle
Cooperación). Asimismo figu-
ran entre las obiigaciones de las
Cooperativas la remisión anual
de sus i^leinorias y Ralances a
la Delegación Provinc•ial dc Ha-
c•ienda y Obra 1.'rooincial d_^
Cooperaciún, que a^^u vez ias
envía visadas e inforn^ada^^ al
1Vlinisterio de Trabajo.

Así que parece ser que queda
demostrado, por lo que antece-
de, que etiste una verdadera
inspección dcl F.stado hacia las
Cooperativas.

3.° En czrcz^^ato u lcis posibhs
•solr^ciones quc nos da el 6eñor

Sanz Yastor, vamo^ a demos-
tr•arl^ su de<co^noci^t^iento dc la
Ley y Reg-lamento de Coopera
ción, estimando e1 que suscrib ^
que para «p^ontificar» y escrib`.r
de un tema concreto, lo menos
que se puede haccr es, si se des-
conacc, doctnnentar^-e.

a) Nos dice tan remitido s_-
ñor que «sc debe c^igir mayor•
disciplina a los socio^ y llcgar a
su eYpulsión, si fnera necesa-
rio». 1•Jsto lo tienc recogido en
sus h.'statutos, de c•onformidad
c^,n el artículo 12 dc la Ley dc
Coop^eración, la im^ensa mayo-
r^ía dc las C'ooperatira^, y, dc
hecho, lo ponen en pr^ictica.

bl T^mbién nos dice que «se
debe suprimir la limitación de
'a cantidad de capital que puede
tener un solo socio• v que en ]a
actualidad es de 50.000 pese-
tas» ... «que l^os hace no sentir^-
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se propietarios de la empresa».
; Vaya 1>at ina2o, ser^4^^ ^anz Pas-
toi•! 1^'.stc límite de ^i0.0U0 pe-
seta^ que usted n^enciona, exis-
te en realidad; pero se ^i-efiere
sólo y e.xcl^resivu^nzc^rzte al capital,
retenic7o (art. 4.", apart. g`), del
Reglamento de Co^ap^cx°ación),
^lebiendo sube^^• ^lich,o •se^i^o^• que
aparte estas aportaciones obli-
gatorias, existen otras, por el
concepto de capital ccdido (sin
derecho el. socio a cobrar ningún
interés ni a su recuperación si-
qt^aiera), que no tiene ;ímite^ al-
guno en cuanto a su cantidad,
y que, de hecho, ^:uponc a algu-
nos socios, aportacianes a fondo
perdido por importes de tre^s-
cientas y hasta quinientas mil
peset.as, cantidades que^ sí de-
be^rz, 1t.ace^-le sent^i^-se a dichos
socios com.o propietrz7-ios y sen-
tir la empresa camo casa suya.

c) En cuanto a sus demás re-
comendaciones sabre Regla-
mentos especiales, l^statutas a
la carta y relaciones con Orga^-
nización Sindical, podría seguir
rebatiéndolas una po^r una, pero
para no hacer interminable esta
carta, xne limitaré a cantestarle
su de^rnagógica declaración so-
bre los salarios que perciben los
trabajado^res de l.as C"ooperati-
vas, a] decir que los mismas son
explot.ados y cobran sueldas ba-
j ísimos.

No sé exactamc:nte a qué ex-
trelno de «explotación por la
Cooperativa» quiere referirse e1
señar• Sanz Yastor, pues en
cuanto a salarios, a pesar de la
escasa rentabilidad de las ex-
plotaciones agrícolas, los suel-
das que se pagan están general-
mente muy por encima de los
salarios minimos impuestos por
e1 Gabierno, y si es par abusos
en el trato y consideración que
merece todo trabajador, debe
saber dicho se^ñor que esa eta-
pa, gracias a Dios, ya r^e superó,
y que ningtín obrera consiente
hoy nada de eso, p^.ic^s con sólo
dar cuenta a. la Inspección de
Trak^aja o Servicios Jurídicos
Sindicales, sería rápida y gra-
tuitamcnte atendida su petición.

Así aue, señor directo^r, ya ve
u^^ted qué gran colaboración pa-
ra su revista y qué flaco servi-
cia le ha prestado a la agricul^

tura. Del7ía saber usted que es
muy fácil hacer de esta forma
demag`ógica y ^in fundament^
^m artículo señalando nada n^ás
que defectos, casi siempre basa-
dos en camentarios de partes in-
tcresadas, pero estimo que Cam-
bién debería haber ^.,eñalado el
sel^ar Sanz Pastor, si escrihiú
de buena fe, algunas de las inu-
chas virtudes que el cooperati-
vismo tiene y de los logros pasi-
tivos po^r el mislno alcanzados.

; Ah ! Y po^r si el señor Sanz
Pastor pien^^a se^guir escribicn-
do sobre el cooperativismo, lc^
recomendaría le echara un vis-
tazo a la Lcy de Cooperación.

cie fecha 2 de enero cie 1 Sl4Z, y a
su Reglamento. del ll de na-
vicmbre de 1943.

Mucho le agradecería, si no
fuera abusar de su an?abilidad,
la publicación de csta cart^i en
su revista y cl hace.rla Ile^ar al
señor Sanz I?astar, ya quc• no
pueda hacerlo por careccr c1c su
domicilio pastal.

Reiterándole mi agradeci-
miento par la atcnción que puc-
da dispensai• a csta^^ líncas, y a
los ruegos quc en la n^isrna sc
formulan, muv atentamcnt^c lc^
^aluda,

.lc^s^^ 1tlaría I'al^ll,l,:A

Escuela de capataces bodegueros
y viticuliores de Requena ( Valencia)

La Excma. Diputación Provin-
cial de Valencia, previamente fa-
cultada por la Dirección Gene-
ral de Coordinación, Crédito y
Capacitación Agraria, convoca
examen de ingreso para los
cursos de formación de Capa-
taces en la especialidad de Bo-
degueros y Viticu{tores.

La formación y plan de estu-
dios que se siguen en la Escue-
la para la obtención del Diplo-
ma de Capataz Bodeguero está
dividido en dos cursos, en los
cuales se desarrollarán teórica
y prácticamente las siguientes
materias:

PRIMER CURSO

De una duración de ciento
ochenta días tectivos

- Nociones de Matemáticas,
Contabilidad y organización del
trabajo en la bodega.

- Nociones de Botánica,
Abonos y enfermedades.

- Nociones de Física y Quí-
mica.

- Iniciación a la Enología.
Instalaciones bodegueras. Di-
rección y control de las fermen-
taciones.

- Nociones sobre la Admi-
nistración pública y la Organi-
zación Sindical.

- Religión.
- Educación física y depor-

tes.
- Prácticas de elaboración

de vinos en las bodegas de la
zona.

SEGUNDO CURSO

De una duración de ciento
ochenta días lectivos

- Motores y máquinas agrí-
colas.

- Viticultura. Plantación, in-
jerto, poda, abonado y enferme-
dades del viñedo.

- Análisis de mostos, vinos
y subproductos de la vinifica-
ción.

- Enología especial. Vinos
especiales; vermuts, mistelas,
mostos estériles y licores. Apro-
vechamiento de subproductos,
alcoholes y vinagres. Estabiliza-
ción de vinos con vista al em-
botellado.

- Cooperación y asociacio-
nes cooperativas.

- Higiene y Seguridad del
Trabajo en el campo.

- Educación física y depor-
tes.

- Prácticas de elaboración
de vinos en las bodegas de la
zona.
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El campo y el limón

Revisión de líquidos imponibles
Angustiados por esta prolon-

gada sequía, sin poder sem-
brar, y con una ganadería que
se va deshaciendo ante Eas ad-
versidades como un azuca, illo
en agua, los Ministerios de Ha-
cienda y de Trabajo e^trujan
sus números para extraer del
campo aún más dinero.

Una prematura revisión de los
líquidos imponibles pende sobre
la cabeza de los agricu^tores y
ganaderos españoles, puesto
que la Ley de Reforma Tribu-
taria dispuso que !os líquidos
imponibles se rectificaran cada
cinco años y no por el sistema
catastral de cuentas de gastos
y productos que venía siendo
tradicional, sino mediante la
multiplicación de las bases en
rigor por la media aritmética
que arrojasen los módulos de
la cuota proporcional que hu-
bieran prevalecido en el quin-
quenio anterior. Este sistema, y
con él el quinquenio, comenzó
a regir el 1 de enero de 1966,
por lo que los cinco años ter-
minan el 31 de diciembre pró-
ximo; pero, por aquel{o de que
al que madruga Dios le ayuda,
según la expresión del batalla-
dor Procurador en Cortes de re
presentación familiar señor Es-
perabé, la Dirección General de
Impuestos, por resolución de
23 de julio, inserta en el "Bole-
tín del Ministerio" de 11 de
septiembre, ha ordenado proce-
der a rectificar los líquidos im-
ponibles desde ahora, y los nue-
vos cuadros de tipos se han em-
pezado a mandar a Ics pueblos,
no obstante quedar'e al último
año del quinquenio un trimestre
y no haberse reunido las juntas
mixtas para determinar el mó-
dulo del año final, que se ha
Ilevado la mermada economía
de los campesinos por delante,
y que por su carácter de año
adverso su módulo tiene que es-
tar por debajo del 1,15 por 100,
fijado por el poco ortodoxo sis-
tema del tira y afloja para los
cuatro años anteriores.

Ya se perfila en las aspiracio_

ne:, del Ministerio de Hacienda
y se advierte un incremento del
15 por 100, adelantándose a la
terminación del quinquenio y
metiendo en el zurrón un año
de adelanto en la revisión.

Dicho Procurador, señor Es-
;^er^lbé, en 21 de septiembre,
e;e.ó al Gobierno un ruego para
que deje sin efecto la resolu-
ción de la Dirección General de
Impuestos Directos de 23 de ju-
íio antes mencionada, y pidien-
do r,ue con antelación a revisar
'c^. íquidos impor^ibles, confor-
me ^rl artículo 24 del texto re-
íundido de fa Contribución Rús-
tica, arbitre el procedimiento
para recurrir, por la posible apli-
cación indebida de módulos
medios, en el automatismo revi-
^orio que ahora se va a seguir.
Si !a administración ha cambia-
do el procedimiento revisorio
abandonando el régimen tradi-
clonal de catastro, habrán de
arbitrarse nuevos procedimien-
tos para reclamar, ya que los
viejos no casan con los siste-
mas que se siguen hoy.

Decía el señor Esperabé en
su ruego que un lustro tiene cin-
co años y cada año trescientos
:,e^enta y cinco días, más uno
de propina en el bisiesto, y no
debi^ra plantear muchos proble-
ma^ a la Administración, la que,
acabando con la prisa de un Di-
rector general que no espera
que pasen los cinco años se lan-
za a inquirir las rentas del con-
t^ibuyente pobre y debiera limi-
tarse a anular como se pide la
resolución de 23 de julio espe_
rando a que Ilegue el 31 de di-
ciembre, y con todos los datos,
a ser posible tomados directa-
mente de la realidad y no de la
ente'equia triunfante que inunda
los despachos, se conozca el
porc^ntaje que se ha de conta-
biliza° en el último año del quin-
quenio, que para el campo no
ha podido ser peor.

EI consejo de defensa que se
le ha dado a las juntas pericia-
les, en previsión de que el Go-
bierno no conteste al ruego del

procurador señor Esperabé, es
que devuelvan los cuadros de
tipos que han rescindido, al ser-
vicio del Catastro en razón a no
haber transcurrido el último año
del quinquenio y no existir, por
lo tanto módulos medios.

También está en gestación la
refcrma de la cuota sindical
para financiar las Hermandades
que parece ser va a girarse so-
bre el líquido imponible, y se
avecina un aumento de la cuo-
ta empresarial que está ya en
el 15,90 por 100 ( tres veces la
cuota del Estado en la Contri-
bución Rústica) de los líquidos
imponibles.

He leído en a;guna informa-
ción de esas que proliferan co-
mentando los discursos Ministe-
riales, que la Seguridad Social
Agraria tiene que financiarla el
campo con la ayuda del Esta-
do; pero por delante hay un pro-
yecto de fijar la cuota por "peo-
nadas" que se asignen a las fin-
cas teóricamente, y sin tener en
cuenta la realidad del censo la-
boral de cada una, de modo que
fincas que tengan dos obreros
por ser eminentemente ganade-
ras se le pueden asignar, por su
superficie y el empirismo rei-
nante 10, 15 ó 20 peonadas, lo
que constituirá su ruina.

Porque el año ha sido malo
^obre todo de Despeñaperros
!^acia arriba, y la sequía ha Ile_
•,iado a la ganadería a unos té°-
;ninos que producen pavor. Se
está matando un ganado de ren-
dimiento en canal, exiguo, abun-
dando los ejemplares demerita-
dos, o sea, que han perdido
peso y, por tanto, rendimiento
^n carne.

Se está dando a! ganado ra-
ción alimenticia, en muchos ca-
sos de simple sostenimiento,
escaseando la alfalfa, que es
buscada con ahínco, aun pa-
gándola a cinco pesetas el kilo,
cuando el año pasado, a lo más,
costó a 2,40 pesetas; es decir,
que en un año ha tenido un in-
cremento del 100 por 100.

En cuanto a los piensos com-
puestos, pagados a lo más a
treinta días, cuando Ilega el
vencimiento del plazo de gra
cia, el ganadero recurre a ven-
der reses, no las mejores, natu-
ralmente, sino aquellas de las
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que menos espera. A todo tran-
ce se trata de salvar el bache,
pero en la lucha va quedando
mucha carne en el camino, y se
avecina también la carencia de
agua en muchas fíncas por ago-
tamiento de las fuentes, de las
chercas y de los pozos.

EI ganadero, como he leído
en algún sitio, sacrifica, vende,
cobra y luego paga piensos. Su
solución actual es desprender-
se de reses para sostener las
que quedan. Este panorama de
hoy recuerda mucho al del año
1945, cuando aquella sequía tan
prolongada arrasó la cabaña
castellana y parte de la anda!u-
za y Extremeña, po°que Espa-
ña en lo ganadero continúa en
país provídencialista y una se-
quía prolongada no hay econo-
mía ganadera que la soporte.

EI panorama venidero no e^
nada halag ŝeño, pues el Estado
no puede acudir eficazmente a
sostener tantas economías en
peligro, ya que este otoño trae-
rá como cola deficiencia para
muchos años, quizá el tiempo
necesario para que el ganadero
se rehaga si se le echa una ma_

no a través del Servicio Nacio-
nal de Cereales con venta de
trigo y venta de piensos con
plazos muy largos para que sir-
van para algo.

Y, como se dice al principio,
a un campo en esta situación,
con mala cosecha, pobre gana-
dería y deshaciéndose ésta se
le amenaza con aumento de lí-
quidos imponibles y de la cuo-
ta de Seguridad Social; con
"peonadas" que recuerdan los
"asentamientos" célebres de los
años negros, y, en tanto no se
consigue que el Ministerio de
Agricultura controle la contribu-
ción rústica y pecuaria y el Se-
guro Social Agrario, única ma-
nera de que tenga sentido aque-
Ilo de que ihay que ayudar al
campo... que no sea a caer!

Agricultores y ganaderos pue-
den cansarse ya de que el Mi-
nisterio de Hacienda se guíe por
una sola divisa.

íAI campo y al limón, estru-
jón!

Mauricio GARCIA ISIDRO
Abogado

PREMIO "COFRADIA SAN ISIDRO"
L^ La Cofradía dc San Isi-

dro convoca el prcmio «Cofradía
de San Isidro 1970-1971», como
galardón al mejor trabajo sobre

1'roble7rz.as q^^-e C^lan.t,ea la. meca-
^niza^ción del ca.m.po y su inf luen-

cia en la vida c^zmpesin.a

`L." Se establece un premio
de 10.000 p^esetas y un accésit
de 3.000 pesetas.

3.a Si por la calidad de los
trabajos presentados el Jurado
lo creyese oportuno, a propues-
ta ^del mismo, se podrá declarar
desie^rto uno de los pre^mios o
1os dos.

4." Podrán presentarse a este
concurso sólo los alumnos de
las Fscuelas 'I'écnicas Superio-
res de Ingenieros Agrónomos _y
los de las Fscuelas de Ingenie-
ría Técnica Agrícola de toda
Fspaña.

5.° Los trabajos, rigurosa-
mente inéditos, vcrsarán sobrc

el tcm^ clegido para este con-
curso ; su extensión será de un
mínimo de 1^ folios mecanogra-
fiados por una sola cara y a d^s
^^spacio^s interlineales.

6.' Los trabajo^s se e^nviarán
antes de las veintidós horas de^
]une^s día 1^de febrero^ de 1971,
a la Cofradía de San Isidro, Sar.
NIarcas, 3. '?.°, Madrid-4, en im
sobre con 1a indicación «Para cl
Premio Cofradía San Isidr_^
1970-1971». I?entro^ del mismo
irán otros dos sobres cerrados,
en cuyas cubiertas figure el
lema que identifique el traba^o^,
uno de ello^s tamaño folio, con-
teniendo el artículo sin firma, y
el otro de tamaño carta, en
cuyo interior se incluirán lo^
siguientes dat os : nombre y ape-
llidos, 1Pscucla en que cursa sus
estudios y domicilio del autor.
Serán rechazados t,odos 1os tra-
bajos que no mantengan un ri-
guroso incógnito sobre la per-
,^onalidad del concur^sante.

Centro Experimental
áel Frío

II CURSO DE INGENIERIA Y
APLICACIONES DEL FRIO

Para Ingenieros, Arquitectos,
Doctores, Licenciados y Jetes
y Oticiales de los tres Ejércitos

Del 1 de febrero al 24 de ma-
yo de 1971.

En este Curso se desarrolla
rán las siguientes materias:

Clases teóricas: Historia y
aplicaciones del frío, Transmi-
sión de calor, Aplicaciones a
los productos perecederos, Pro-
ducción de frío, Tratamiento y
conservación de productos ani_
males, Tratamiento y conserva
ción de productos vegetale^,
Acondicionamiento de aire, Ai-
macenes y transportes frigorí-
ficos, Tecnología de instalacio
nes frigoríficas, Tratamiento y
conservación de productos di-
versos, Aplicaciones industria-
les y diversas y Proyectos.

C/ases prácticas: Problemas
de transmisión de calor, Proble-
mas de producción de frío, Pro-
blemas de acondicionamiento
de aire, Laboratorio de produc-
tos perecederos y Laboratorio
de producción de frío.

Horario: Las clases teóricas
y las prácticas de problemas
tendrán lugar de lunes a vier-
nes, de 5 a 8,30 de la tarde. Las
clases prácticas de laboratorio
se desarrollarán los jueves por
la mañana, de 9 a 1,30.

Visitas técnicas: Durante el
curso se efectuarán, en princi-
pio, visitas técnicas a una cen-
tral hortofrutícola, un matadero
frigorífico polivalente, una cen-
tral lechera, una central de
acondicionamiento de aire, una
fábrica de helados y una fábric^^
de vehículos frigoríficos.

Certiticado: Los alumnos que
asistan al Curso recibirán, al fi-
nalizar el mismo, el oportuno
certificado acreditativo.

Los derechos de inscripción
al curso son de 15.000 pesetas,
habiéndose fijado en 50 el nú-
mero de alumnos.
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NOTICIAS DE LA MANCHA
Hay ya en la provincia de Ciudad Real doce
mil tractores, pero la situación agrícola hará

qve no aumenten mucho en 1971

En la actualidad, unos 12.000
tractores hay en servicio en la
provincia de Ciudad Real, en
la que en 1945 se partió de
cero. No está mal la evolución,
aunque considerando que se
cultivan unas 700.000 hectá-
reas de tierra (cereal viñedo,
olivar, maíz, remolacha, legu-
minosas), todavía son pocos.
EI estado óptimo para el cam-
po manchego sería si se con-
tara con 20.000...

Naturalmente, el censo mu-
lero ha ido aminorándose al
mismo compás, y hoy apenas
si en la provincia, que tuvo
cientos y muchos miles de ca-
bezas no hace más de treinta
años, haya 60.000. Son, de otra
parte, más las que se venden
a media vida para matadero
que de edad joven para uncir-
las al arado o tirar de un carre-

tón de vino. Peor aún escapan
caballos y mulos, especies ca-
si a extinguir en las tierras
manhegas, donde no fueron
nunca demasiado precisos y
ahora lo son muchísimo menos.

Volviendo a los tractores, no
creemos que en 1971, que se
presenta bastante mal, se ad-
quieran demasiados tractores.
Aunque mejoren las cosas con
la Iluvia, el campo no está bien;
e.e ha perdido el estímulo y los
trabajadores se muestran "ne-
gaos" en mecanizarse. Han que-
dado bastante hartos en 1970
por muchas razones: sequía,
elevación de los artículos de
consumo..., menos los del cam-
po; jornales que, aunque justos,
no pueden remontarlos, etc.

Una verdadera calamidad,
cuya solución no se vislumbra,
iay!...

EI azafrán, siempre a la espera de exporta^ión
Se recogió el azafrán y está

guardado en los hondos arco-
nes. No fue grande la cosecha
por la maldita falta de Iluvias. Se

dio el caso de no caer más que
seis litros por metro cuadrado
entre mayo y noviembre sobre
los azafranales, justamente el

Rccogída del azafrán

A.GRICULTURA

^1^mda de 1^ rosa dc azafrán

tiempo del ciclo evolutivo de la
irídea. Así, quien ha recogido
más ha sido el que Ilevó agua
en cubas a las parcelas o ha-
bía pozos aledaños.

Aunque, ioh, milagro!, en
Membrilla vimos un celemín de
tierra que no se regó en abso-
luto y que rindió tres libras ( de
460 gramos) de clavo, monda-
do y tostado al medirlo.

Inauguración de un
matadero y una central
quesera en Valdepeñas

Quedó inaugurado el sober-
bio complejo industrial pecua-
rio de Valdepeñas, un Matadero
Frigorífico y una Central Que-
sera, que tienen enormes capa-
cidades y cuentan de antema-
no con muchos proveedores de
primeras materias y muchos
clientes para sus fabricados.
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Cerca de 70 millones de pe-
setas han costado estas indus-
trias, feliz iniciativa del capital
privado, que dará cien puestos
de trabajo y favorecerá el mo-
vimiento ganadero de la Man-
cha.

EI Matadero puede sacrificar
350 reses de vacuno, lanar y
porcino a la hora; sus cámaras
de refrigeración y congelación
tienen 6.000 metros cuadrados
y sus subproductos serán: tri-
pas, grasas, huesos, sangre,
cueros y pieles. En cuanto a la
Central Quesera, con su capa-
cidad de elaboación de 17.000
litros de leche de oveja y vaca,

sus cámaras de más de 4.000
metros cuadrados y su serie de
fabricados: queso manchego,
nata, mantequilla, leche prepa
rada y yogurs, se sitúa entre
las mejores de España.

Para el campo y la ganade-
ría, este complejo será una co-
sa buena, porque protegerá sus
productos y los comercializará
satisfactoriamente, estimulando
a la vez al agricultor y al gana-
dero. Según dijo en el acto
inaugural el comisario general
de Abastecimientos y Transpor-
tes, en la actual coyuntura vie-
nen oportunísimas estas indus-
trias.

AQUI ESTA LA SETA DE LOS
15 KILOS DE PESO Y...

COMESTIBLE

La famosa seta gigante de
La Solana, aquí la damos. Ya
la vimos también cuando se la
enviamos al dilecto José Luis
Pécker y la pasó TVE. Damos
una foto inédita, que hicimos
nosotros mismos tras pesarla
15 kilos exactamente-, y me_
dírla-2,16 metros de circunfe-
rencia exactamente-, tan pron-
to nos avisaron que había sido
"capturada". Fue realmente una
captura, porque, al verla en un
pedazo, antigua plantación de
álamos, el labrador don José
Díaz-Cano Izquierdo, e intentar
cortarla con una navaja, tuvo
que luchar como un valiente
para cercenarla con el hacha.

Los veterinarios la examina-
ron y dijeron que era comesti-
ble. Lo mismo que dijo el con-
cursante catalán. Claro que na-
die ha intentado hincarle el
diente, no por temor a su toxi-
cidad, sino a quedarse sin den-
tadura. Nadie recuerda seta
más grande. Ha sido el hallaz-
go más sensacional en el cam-
po manchego en lo que va de
siglo.

GARCIA DE MORA

P.I Comisario General cJe Abastecimientos ^^ Transp^^rres ii^au^urando el gran
plej^^ ind^istrial }^ pecuario dc Valdepeñas

a^m- SE PROMUEVE LA EXPLOTA-
CION DE LA ALFALFA Y OTRAS
FORRAJERAS EN LAS ZONAS

DE REGADIO

Los cerea/es son contados años
remuneradores

Es evidente que los cereales:
trigo, cebada, avena y centeno
son cada vez menos remunera-
dores en la Mancha, por lo que
se ven, en lo posible, sustitu-
yendo en aquellas zonas donde
hay o puede Ilegarse al rega-
dío. Para estas sustituciones se
considerará como cultivo más
idóneo el de las forrajeras, so-
bre todo la alfalfa y el maíz, si-
guiéndoles la remolacha. (A su
compás van creándose plantas
deshidratadoras de alfalfa y se-

l.a seta clc I^^s I^ I;il^^^
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caderos de maíz y se proyecta
levantar una azucarera en la
provincia de Ciudad Real.)

Las doscientas cincuenta mil
hectáreas dedicadas hasta aho-
ra a las especies cerealistas

de Alba Ilevan unos años plan-
tando alfalfa. Allí tienen terre-
nos de riegos gracias al embal-
se del Estrecho de Peñarroya.
sobre el Guadiana ( primero de
los que propicia este río). Y,

ta ahora no se han preocupado
por introducir especies de sig-
no favorable.

Hay muchísimos cultivadores
a los que cuesta un trabajo
enorme cambiar de sistemas, y
nos tememos que seguirán lan-
zando, ruinosamente, semillas
de cereal mientras no se les
prohiba. Esto es lo malo. Si to
davía se decidieran a foment^^
la concentración parcelaria, co
la que podrían sin excesivo e^
fuerzo mecanizar sus explota^
ciones, la cuestión cambiaría
mucho. Pero lo malo es que la
unión de parcelas, que en otras
provincias se ha tomado con
cariño, en la de Ciudad Real no
triunfa, pese a la propaganda
que despliegan organismos y
entidades, como la C. O. S. A.
Y así tenemos que trescientas
mil y pico fincas de menos de
cinco hectáreas no producen
los beneficios que daría una
adecuada mecanización por no
esforzarse en ello sus propieta-
rios, tan vaci!antes... Y tan ton_
tamente individualistas.

De cualquier modo, quédano^
la leve satisfacción de que el
regadío se extiende un poqui-
to -un poquito nada más- y
los forrajes suplantan a los ce-
reales. En el conjunto del cam-
po ciudarrealeño, algo es algo.

GARCIA DE MORA

irán, pues, reduciéndose todo
lo que sea factible, que es lo
mejor que puede pasar. Y siem-
pre considerando que el rega-
dío provincial es escaso, dado
que, salvo que den resultado
las nuevas prospecciones o se
construyan nuevos pantanos,
supone sólo el cuatro por cien_
to del área cultivable.

En Daimiel, al señalarse di-
rectrices sobre la necesidad de
este cambio de estructuras
-conste que el campo daimie^
leño es uno de los de mayor re-
gadío, con sus centenares de
pozos-, se recuerda que la
pertinacia en la explotación de
los cereales es antieconómic^.
para el país, que no solamente
para la Mancha.

En las zonas de Argamasilla

además, sus labradores se es-
fuerzan en extraer el agua de
lo más profundo del subsuelo,
aunque esto les haga perforar
300 ó 400 metros, pues lo im-
portante es hallar "preciado lí-
quido", dejar los cereales y cul-
tivar forrajes, más rentables y
de conveniencia nacional, ya
que se quieren procurar alimen-
tos para intensificar la crianza
de ganado de carne, del que tan
deficitario es nuestro país.

Existen en la Mancha suelos
tan míseros, calares tan pobres,
que dichos cultivos clásicos, si
no van acompañados de la viña,
no dan al labrador más que pa-
ra cubrir gastos. No siempre es
hacedero encontrar agua pa-
ra incrementar su rentabilidad,
mas también es cierto que has-

Difusión del número
de plagas

Nuesiro último número, co-
rrespondiente al mes de no-
viembre pasado, que tuvo ca-
rácter monográfico, con dedica-
ción a la PROTECCION DE CUL-
TIVOS, ha sido recibido con
gran interés por nuestros lecto-
res y amigos.

La demanda de números suel-
tos que se recibe en esta Edi-
torial, la correspondencia rec^-
bida y los contactos con espe-
cialistas de p/agas y empresas
de productos fitosanitarios nos
deciden a un público reconoci-
miento de nuestro agradecimien-
to a nuestros co/aboradores y
nos obligan a sucesivos esfuer-
zos.
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^ eBo icioi de u i cordero haa : ^ I "fri^eM 3U"
En los días 21, 22 y 23 de

octubre de 1970 se celebraron
en Salamanca las Jornadas His-
pano - Luso - Americanas sobre
Producción de Corderos, de las
cuales reproducimos a conti-
nuación las conclusiones.

Primera.-Expresar al exce-
lentísimo señor Ministro de Agri-
cuitura la gratitud de los gana-
deros por su acertada política
en la exportación de corderos a
Francia, Italia y a otros países;
el haber anunciado que estas
exportaciones se incrementarán
en la campaña actual, y, ante
los factores adversos que atra-
viesa el campo, motivados por
la pertinaz sequía, las medidas
puestas en práctica para defen_
der la Cabaña nacional.

Segunda.-Dada la importan-
cia que en la economía repre-
senta la producción de corde-
ros, en el mercado naciona! y
en el de exportación, se hace
necesario establecer planes a
niveies comarcales, provinciales
y regionales para promocionar:

a) La producción intensiva
de corderos, dando preferencia
al denominado "Trimex-30", de-
nominación comercial que p!e-
namente se aceptó en estas Jor-
nadas, correspondiendo a un
animal de ochenta-noventa días
con un peso en vivo de 25-30
kilos, con carne b!anca, extra-
ordinariamente suculenta por su
corta edad y calidad de su ali-
mentación. Será el tipo de cor-
dero español y de exportación.

b) Realizar, de acuerdo con
los ganaderos, por los servicios
de la Dirección General de Ga-
nadería, a través de los Veteri-
narios titulares, campañas de
orientación para producir en
forma masiva y ordenada cuan-
tos corderos demande el mer-
cado nacionai e internacional de
la carne.

c) Ayudar y orientar a los
ganaderos sobre planificaciones

de producción de corderos "Tri-
mex-30", fácil de conseguir con
nuestras razas ovinas autócto-
nas, previo destete precoz y ali-
mentación intensiva.

d) Que el Ministerio de Agri-
cultura preste las necesarias
ayudas económicas a los Vete_
rinarios titulares para que pue-
dan realizar, en conexión con
los ganaderos, una eficaz labor
de selección, reproducción, ma-
nejo, alimentación y saneamien-
to de los rebaños, con lo que
se logrará aumentar la produc-
ción y rentabilidad ganaderas.

e) Paraielamente, promocio-
nar la tipificación y consumo de
quesos, recomendando a los
restaurantes y casas de comi-
das que los diversos tipos de
quesos sean incluidos en los
menús y servicios a la carta.

f) Mediante campañas na-
cionales de publicidad, estimu-
lar el consumo de carne de cor-
dero y queso de oveja, divul-
gándose los típicos platos pre-
parados con tan exquisitos ali-
mentos.

Tercera.-Dadas las perspec-
tivas comerciales que se pre-
vén en la exportación para la
carne de cordero y ias posibi'i-
dades que los países peninsu
lares ofrecen para esta produc
ción, se propone:

1.^^ Que por las autoridades
competentes de los dos países
sean definidos los tipos comer-
ciales de corderos, en especial
el tipo que se ha presentado
en las Jornadas designado po^
TRIMEX-30.

2° Que las organizacione^
de ganaderos de España y Por-
tugal garanticen la tipificación
y calidad de los corderos a e^-
portar.

3.° Que se proceda al estu
dio permanente de los merca-
dos de carne ovina en el exte
rior con vista^ a la apertura y

consolidación de mercados pa-
ra los corderos procedentes de
España y Portugai.

Cuarta. - Solicitar del Minis-
terio de Agricultura una legisla-
ción oportuna para Ilevar en fa-
vor del ganado ovino medidas
similares a las que dieron lugar
a la Acción Concertada del Ga-
nado Vacuno, evitando el sacri-
ficio precoz del corderaje, con
las consiguientes pérdidas de
carne y calidad de la misma.

Quinta.-La aplicación de los
métodos hormonaies de sincro-
nización del celo en los ovinos
es de utilización práctica, en el
medio rural y con ella se con-
sigue la obtención de corderos
en cualquier época del año.

Sexta. - Se considera nece-
sario que por los Servicios de
la Dirección General de Gana-
dería se realice un amplio plan
de experimentación del campo
que difunda las ventajas del sis-
tema y que solvente las dificui-
tades que puedan presentarse
en la aplicación práctica.

Séptima.-Solicitar del Minis-
terio de Información y Turismo
la conveniencia de crear un dis-
tintivo para aquellos restauran-
tes que puedan acreditarse co-
mo especialistas en asado de
corderos.

Para esta concesión deberá
comprobarse que reúnen los si-
guientes requisitos:

1.^^ Instalaciones tipificadas
al efecto.

2° Maestro asador experi-
mentado.

3.° Servicio y presentación
específica.

Octava.-Anunciar que las si_
guientes Jornadas con la deno-
minación de la V Semana Ibé-
rica del Ganado Ovino se cele-
brarán en Salamanca, del 1 al
4 de octubre de 1971, para que
los investigadores y técnicos
puedan ir preparando sus po-
nencias y comunicaciones.
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FER IAS

FIMA-71. Día
Convocatoria de concursos

La Feria Técnica Internacio-
nal de la Maquinaria Agrícola,
con motivo de! certamen que
celebrará del 11 ai 18 de abril
de 1971, instituye el Día del
Agricultor, que en la presente
ocasión tendrá ámbito regional,
como sincera expresión de re-
conocimiento al esfuerzo de los
hombres dei campo.

La fecha del Día del Agricul-
tor queda seña!ada en princípio
para el miércoles 14 de abri! de
1971. Se celebrarán diversos ac-
tos en el marco de FIMA-71, y
que serán programados con la
precisa antelación.

Se convocan, para solemnizar
el Día del Agricultor:

a) Concurso sobre "Mejoras
de desarrollo comunitario en el
medio rural".

Se orienta exclusivamente ha-
cia aquellos grupos cuya activi-
dad personal sea la agraria que,
sin ánimo de lucro, en los me-
dios rurales de la región arago_
nesa, hayan promovido accio-
nes durante e! bienio 1969-70 y
que estén terminadas o en avan-
zado estado de realización, sig-
nificando una mejora en las
condiciones de vida en la comu-
nidad loca!, suponiendo asimis-
mo una inquietud y promoción
de la misma físicas, culturales,
sociales, etc.).

Se establecen tres premios,
de 50.000, 20.000 y 10.000 pese-
tas, y su concesión será en be-
neficio de la sobras o acciones
seleccionadas.

b) Concurso sobre "Activi-
dades sobresalientes en técni-
cas agrarias".

Se dirige concretamente ha-
cia todas personas cuya activi-
dad primordial sea la agraria

del Agricultor
en todas sus manifestacio!^e^, y
que por sus acciones relevan-
tes en esta actividad sean pro-
puestas por la Hermandad Sin-
dical de Labradores y Ganade-
ros de su respectiva loca!idad.

Para esta modalidad se con-
cederán los siguientes tres pre-
mios: de 25.000, 10.000 y 5.000
pesetas, respectivamente.

Para optar a cualquiera de
ambos concursos, tanto los gru-
pos que participen en el prime-
ro como las personas propues_
tas por su respectiva Herman-
dad para el segundo, vienen
obligados a presentar a la Di-
rección de FIMA-71-Zaragoza,
antes del 10 de enero de 1971,
debidamente cumplimentada la
sol icitud-cuestionario.

EI Jurado, en un plazo no su-
perior a treinta días naturales a
contar desde el 10 de enero,
procederá al estudio e investi-
gación de !as solicitudes recibi-
das, estableciendo una previa
selección clasificatoria.

Para la valoración de los tra-
bajos se tendrán en cuenta, jun-
to a los resultados efectivos, el
esfuerzo, recursos y dificultades
y las circunstancias concurren-
tes en los concursantes, tanto de
grupos como personales. En
cuanto a estos últimos, de una
forma especial se considerará
mérito singular la generaliza-
ción o sus posibilidades de !as
mejoras técnicas seleccionadas.

Ninguno de los dos concur-
sos quedará desierto y el fallo
del Jurado será inapelable. Los
no premiados recibirán un diplo-
ma de participación.

Nota: Si alguien precisare ma-
yor información, podrá dirigirse
al señor Delegado Provincial del
Ministerio de Agricultura de su
provincia respectiva.

FERIA DE BARCELONA
Se anuncia ya la XXXIX edi-

ción de la Feria de Barcelona,
del 3 al 13 de junio de 1971,
con fundadas perspectivas de
superar los brillantes resultados
que se alcanzaron en la ce-
lebración del cincuentenario.

Como se recordará, en la
XXXVIII Feria particíparon 4.74E
expositores, de los que 1.734
eran extranjeros y representa-
ban a 45 países.

Destacan entre las obras de
modernización del recinto las

de la Plaza del Universo, que
abrirá nuevos perfi!es al Palacio
del Cincuentenario, reciente-
mente construido.

Los sectores previstos para
la XXXIX edición son los si-
guientes: Siderurgia y metalur-
gia, Manutención y almacenaje,
Madera y mueble, Caucho y
plásticos, Construcción-urbanis_
mo-Medio ambiente; Energía,
material eléctrico y automatiza-
ción, Agricultura y alimenta-
ción (Maquinaria agrícola, Apa-
ratos de riego, plásticos y quí-
micos para la agricultura, Insta-
laciones para ganadería, Mate-
rial para la industria láctea y de-
rivadas, Materia! para la indus-
tria alimenticia y conservera,
Vinos, Equipos para la industria
del vino y cerveza, Productos
alimenticios y bebidas, Báscu-
las y balanzas), Sanidad e hi-
giene, Informática y material de
oficina, Educación y enseñanza,
Libripress-71, Industrias artesa-
nas, Aparatos y utensilios de
uso doméstico, Juguetes-Artícu-
los de reclamo, Formas-71.

FERIAS ESPECIALIZADAS EN
SUECIA EN 1971 Y 1972

1971

3_10 junio. ELMIA 71.-Feria
internacional especializada para
la silvicultura, la horticultura y
las máquinas de obras púb!icas
y construcción.

1-7 septiembre.-Feria inter-
nacional para el control de la
polución del aire y del ruido. Ex-
posición internacional sobre los
problemas de protección del
medio natural.

1 abril a 30 septiembre. "Un
Mundo más Verde". - Exposi-
ción permanente hortícola y de
jardinería.

1972

1 a 6 junio. ELM/A 72.-Feria
internacional para la agricultura
y la horticu!tura.

Exposición Internacional so-
bre la Protección del Medio Na-
tural (septiembre).

"Un Mundo más Verde". Ex-
posición permanente hortícola y
de jardinería.

Los orqanizadores son ELMIA
AB, Box 6066, S-550 06 Jonkop-
ing 6, Suecia.
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REGU LACION DE CAMPAÑAS
^

CAMPANA VINiCO-ALCOHOLERA

Precio de garantía: 35 ptas. grado y hectolitro

En /a regulación de la campa-
ña vinico-alcoholera 1970-71 se
establece un prscio de garantia
de 35 pesetas grado y hectoli-
t^°o, lo que representa un incre-
mento de tres pssetas respecto
al precio de garantia de año;
anteriores. Sin embargo, es sa-
bido qus los precios de merca-
do en general han superado es-
tos límites.

Reproducimos a continuación
alqunos párrafos del Decreto
2621 /70, publicado en el "Bo-
letín Oficial" dsl dia 22 de sep-
tiEmbre:

La Comisión de Compras de
Excedentes de Vino actuará en
el mercado nacional adquirien-
do vino sobre bodega o destile-
ría del 1 de enero de 1971 a!
31 de agosto de 1971.

Sólo podrán ofertarse a la Co-
misión de Compras vinos sanos,
secos, potables y de las carac-
terísticas norma'es de los que
se elaboren en la zona, que
reúnan además las siguientes
condiciones:

a) Grado alcohólico natural
superior a 10 grados.

b) Contenido en sulfuroso
inferior a 300 miligramos/litro.

c) Acidez volátil inferior al
7 por 100 de la graduación al-
cohólica y siempre inferior a un
gramo por litro; y

d) Contenido en materias
reductoras inferiores a cinco
gramos/litro.

EI precio base de garantía a
la producción para vinos de ca-
racterísticas normales será de
35 pesetas hectogrado.

La Comisión de Compras in-
tervendrá en el mercado del vi-
no vendiendo en cualquier mo-
mento su vino un precio, como
mínimo, superior en un 15 por
ciento la base de garantía en
el caso de que sea destinado
a la exportación, y en un 20 por
100 cuando se adquiera para
su consumo en mercado inte-
rior.

Cuando los vinos adquiridos
por la C. C. E. V. tengan carac-
terísticas distintas a las defini-
das anteriormente como norma-
les, se les reconocerá una bo-
nificación o depreciación.

EI vino ofertado a la
C. C. E. V. será adquirido por

ésta a los precios de garantía
señalados, incrementados en
las siguientes primas por oferta
demorada:

i^^,«,^,
i,^^<<<,^;^^^^^^^,

M^^rzo ... ... ... ... ... ... 0,25
Abril ... ... ... ... ... ... 0,75
Mavo ... ... ... . . ... .. 1.25
Junio ... ... ... ... ... ... 1.75
lulio ... ... ... ... ... ... ... 2,uu
f1^;osto ... ... ... ... ... ... ... 2,(lu

Inmovilizaciones de campaña
de vino.-La Comisión de Com-
pras de Exdedentes de Vin^
suscribirá contratos de inmovi-
lización de vino con los elabo-
radores de uva propia o adqu^-
rida, a precios iguales o supe-
riores a los señalados para la
la uva como mínimos, que vo-
luntariamente deseen efectuar-
lo por un período máximo has-
ta el 31 de agosto de 1971, a
partir del 1 de diciembre de
1970.

Como contrapartida de tale^
inmovilizaciones, el vinicultor
percibirá una prima por hectó-
grado y año que será igual al
15 por 100 del precio que co-
rresponde a la calidad del vino.

Solamente podrá ser solicita-
da la inmovilización en las con-
diciones anteriormente estable-
cidas para conservación del vi-
no, en las zonas en que están
prohibidas nuevas plantaciones
y reposiciones de viñedos.

Inmovilización de mostos.-
Asimismo, la C. C. E. V. podrá
suscribir, a partir del 1 de octu_
bre, contratos de inmoviliza-
ción de mostos concentrados
y/o conservados, para los que
serán de aplicación las mismas
condiciones que rigen para las
inmovilizaciones de los vinos.

Precio de /os alcoholes víni-
cos.-Los alcoholes de vino
quedan en régimen de libertad
de precio. Sin embargo, y cuan-
do el precio de los alcohole^
de vino en el mercado libre su^
peren las 42 pesetas/litro, la
C. C. E. V. intervendrá en el
mercado.
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Cultivo del tabaco en 1971-72

Incremento de precios respecto a la
campaña anterior

Ha sido publicada la convo-
catoria para el cultivo de/ ta-

baco durante la campaña 1971-
72. Los términos de la misma

son simi/ares a /as convocato-

rias de años anteriores.

GRUPOS

I II II1

Tipo A:

Clase primcr<t .... 4^1,50 39,90 38,20
» segunda .... 32,90 27,80 26,40
» terccra ...... 23,80 21,80 20,>0
» cuarta ...... 5,10 5,10 5,10

Destaca, no obstante, un

importante aumento de precios,
en relación a los que venían ri-
giendo anteriormene, aumento
que se venía haciendo preciso,
dado el estado crítico de /os

cultivadores de tabaco en casi

todas las regiones productoras.

Sobre los prob/emas del cul-
tivo del tabaco remitimos a
nuestros lectores a la editorial
de AGRICULTURA de septiem-
bre de 1970.

Los precios en pesetas que

se pagará el kilogramo de hoja

seca de tabaco, puesta la co-

secha enfardada en los centros

de fermentación del Servicio,

serán los siguientes:

Tipo B:

Clase primera .... 46,00 41,20
» segunda .... 34,40 29,00
» tercera ...... 25,30 23,20
» cuarta ...... 7.40 %,40

Tipo C:

Clase primera .... >7,60
» segimda . . 44,z0
» tercera ... .. 32,70
» cuarta ...... 6,10

Clase D:

Clase primera . _ 94,70 94,70
» segunda . .. 70,10 63,70
» tercera ...... 49,30 49,30
» cuarta ...... 7,40 7,40

Los tabacos de tipo C qus al
ser reconocidos por las Comi-
siones Clasificadores sean con-
siderados aptos para capas or-
dinarias serán abonados al pre-
cio de 131 pesetas, y los de
excelente presentación y cali-
dad podrán optar a la califica_
ción de capa superior.

Precios y tipificación de trigo y otros
cereates en In campaña 1971-72

Aumento de los precios del irigo duro

Ofrecemos a continuación
los precios y nuevos tipos de
trigo y otros cerea/es estableci-
dos para /a campaña 1971-72,
según Decreto 2.616/1970, pu-
blicado en e/ Boletín Oficial del
Estado del dia 18 de septiem-
bre de 1970.

gr^inos vítreos ambarinos y 13
por 100 de proteína. Varieda-
des: Alaga, Bidi 17, C!aro fino,
Griffoni, Híbrido D, Jérez 36.
Lebrija, Ledesma, Recios, Ru-
bio, Granja, Rubio Argelino y
Senatore Capelli. Precio: 770
pesetas por quintal métrico.

Tipo II. Ambar durum pri-
Trigos duros

Tipo I. Ambar durum se/ec-
to.-A/ menos 80 por 100 de

mero.-AI menos 60 por 100 de
granos vítreos ambarinos y 12
por 100 de proteína. Varieda-
des: Las del tipo anterior. Pre-

cio: 770 pesetas por quintal mé-
trico.

Tipo III. Ambar durum co-
rrients.-Menos del 60 por 100
de granos vítreos ambarinos y
proteína igual o superior al 12
por 100. Variedades: las de los
tipos anteriores. Precio: 730
pesetas por quintal métrico.

Los tres tipos anteriores per-
cibirán del Servicio Nacional
de Cerea!es, con cargo a las
subvenciones autorizadas a tra-
vés del F. O. R. P. P.A., primas
de 70, 30 y 20 pe^etas por quin-
tal métrico, respectivamente.

Tijo IV. Duros semibastos.
AI menos 70 por 100 de granos
vítieos ambarinos y 11 por 100
de protína. Variedades biancas:
A m o r o s, Andalucía, Arlante,
Asolacambre, Bascuñana y Far-
tó; rojas: Blat Fort y Obispado.
Precio: 625 pesetas por quinta:
métrico.

Tipo V. Duros bastos.-Me-
nos del 60 por 100 de granos ví-
treos ambarinos y proteína no
inferior al 10 por 100. Va-ieda_
des: Las mi^mas dei tipo ante-
rior. Precio: 595 pesetas por
quintal métrico.

Trigos blandos y semiduros

T ipo I. Trigos de tuerza.-
Indice W igual o m^ryor de 200,
coeficiente P/L máximo de 2
y proteínas no inferior a 12,5
por 100. Variedades blancas:
Ariana y Florence Aurora. Pre-
cio: 725 pesetas por quintal
métrico.

Tipo II. Trigos mejo,^antes.-
W igual o mayor de 150; P/L no
superior a 2 y prot^ínas no in-
ferior del 12 por 100. Varied^-
des rojas: Magdalena y Rex.
Precio: 690 pesetas por quintal
métrico.

Tipo III. T r i g o s finos.-
W igual o mayor de 120; P/L no
superior a 2 y proteínas no infe-
rior de 12 por 100. Variedades
blancas: Castilla e Ir^doxa; ro-
jas: Campeador, Cheyenne, Dr.
Macet, Impeto, Indoxa x Mara,
Languedoc y Progress. Precio:
675 pesetas por quintal métrico.

Tipo IV. Trigos comunes.-
W igual o mayor de 70, P/L no
superior a 2,25 y proteína no in-
ferior al 10,5 por 100. Varieda-
des blancas: Argento, Candeal,
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Mentana, Pané 3 y Tavarés. Va-
riedades rojas: Aradi Aragón 03,
Argelato, Autonomía, Cabezo-
rro, Capitole, Champlein, Estir-
pe-Diamante, Libero, Mara,
M. M. Moisson, Montagnano,
Montcada, Montjuich, Montne-
gre, Montserrat, Navarro 105,
Navarro 150, Pané 7, Reliance,
Rondine, Splendeur, Tercejat y
Traquejo. Precio: 670 pesetas
por quintal métrico.

Los trigos de las variedades
Candeal y Aragón 03 que con-
tengan porciones de granos ví-
treos superiores al 75 por 100
gozarán de una prima de cali-
dad de 10 pesetas por quintal
métrico.

Tipo V. Trigos semibastos.-
W menor de 70, P/ no superior
a 2,50 y proteína no inferior a
10 por 100. Variedades blan-
cas: Blanco Cerrato, Blanco Se-
garra, Chamorro y Negrillo. Ro-
jas: Ardica, Barbilla, Gredos,
Jeja y San Rafael. Precio: 655
pesetas por quintal métrico.

Tipo VI. Trigos bastos.-
W menor de 70, P/L no supe-
rior a 3,5 y proteínas no inferior
a 9,5 por 100. Variedades blan_
cas: Gascón, Grosal, Híbrido
J-1, Mort, Pané 247, Pichi y
Quaderna. Variedades rojas: Es-
trella/Dimas, Funo, Generoso,
Híbrido L-4, Navarro 101, Nava-
^ro 122, Productore, Rietti, Ro-
jas y Roma. Precio: 631 pesetas
por quintal métrico.

En este tipo se incluyen tam-
bién las variedades que, tenien-
do W superior a 70, muestran
gran desequilibrio y bajo conte-
nido en proteína.

Cebadas

Tipo I. Dos carreras.-Va-
riedades: Aurore, Beka, D-1 Es-
peranza, Herta, Ingrid, Pallas,
Piroline, Rika, Sonia, Unión Wi-
sa, Hellas y Kristina. Precio: 545
pesetas por quintal métrico.

Tipo II. Seis carreras.-Va-
riedades: Ager, Albacete, Almu-
nia, Ares, Atlas, Berta, Caballa
corriente, Ceres, Guadiana, Ha
tif de Grignon, Lupe, Mariout
Monlon, Nimphe y Pané 1. Pre
cio: 525 pesetas por quintal mé
trico.

Avenas

Tipo I. Blancas y amarillas.
Variedades: Bambú II, Blanca-

nieves, Blenda, Cartuja, Haver-
Condor, Nina, Pané 1, Prodes
101, Prodes 102 y Sol II. Precio:
515 pesetas por quintal métrico.

Tipo II. Grises y negras.-
Variedades: Corriente, Mayen-
court, Previsión y Roja Argel.

Precio: 505 pesetas por quintal
métrico.

Centenos

Tipo único.-Variedades: Co_
rriente y Gigantón. Precio: 550
pesetas por quintal métrico.

^

CAMPANA ARROCERA 1970-71

Disminución progresiva de precios del arroz para los
cultivadores que no estén sujetos a cotos arroceros o

a autorizaciones temporales

Ha sido publicada en el Bo-
letín Oficial del Estado del día
25 de septiembre una orden de
la Presidencia del Gobierno,
fijando /as bases de regulación
de la campaña arrocera 1970-
1971.

La acumu/ación de exceden-
tes parece que ha decidido al
Gobierno a tomar medidas pa-
ra que disminuya la produc-
ción, disminuyendo los precios
del arroz para determinados
cultivadores.

Ofrecemos a continuación un
extracto de dicha orden.

EI cultivo del arroz sólo po-
drá realizarse, de acuerdo con
la legislación vigente, bajo una
de las siguientes modalidades:

a) En régimen de coto arro-
cero autorizado por Ley de 17
de marzo de 1945 y Decreto de
23 de mayo de igual año.

b) Con autorización tempo-
ral vigente al amparo del De-
creto de 28 de noviembre de
1952.

Los cultivadores de superfi-
cies de arroz que no se encuen-
tren en ninguna de las situacio-
nes anteriores vendrán obliga-
dos a poner a disposición del
Servicio Nacional de Cereales
la totalidad de sus cosechas.

Con el fin de que dichos cul
tivadores puedan proceder, en
su caso, a normalizar la situa-
ción de las tierras cultivadas a
que se refiere el párra^o ante-
rior, están obligados a presen-
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tar solicitud de autorización a
la Dirección General de Agri_
cultura.

Las superficies declaradas al
Servicio Nacional de Cereales
y de las que hayan presentado
solicitud de autorización conti-
nuarán entregando sus cose-
chas obligatoriamente al Servi-
cio Nacional de Cereales, que
estará facultado a abonar para
las distintas calidades, como
precio de compra, el que re^ul-
te de aplicar a los vigentes de
garantía a la producción en su-
perficies autorizadas en cada
campaña el siguiente coefi-
ciente.

Cosecha 1970: 95 por 100.
Cosecha 1971: 85 por 100.
Cosecha 1972: 75 por 100.
Cosecha 1973: 65 por 100.
Cosecha 1974: 60 por 100.
Sin perjuicio de aplicación

del decreto de 28 de noviembre
,ie 1952, que persigue con san-
^ión las plantaciones de arroz
clandestinas o no autorizadas,
^os que en esta situación renun-
cien definitivamente en la cam-
paña 1971-72 a la posible con-
cesión, dedicando t^i;es tierras
al cultivo del maíz, oleaginosas,
torrajeras, pratenses u otros
cualesquiera que señale el Mi-
nisterio de Agricultura, se les
podrá conceder por la adapta-
ción ^i estos nuevos cultivos
una ayuda, por una sola vez, a
través del Servicio Nacional de
Cereales con cargo a los fon-
dos del F. O. R. P. P. A., en la
cuantía de 5.000 pesetas hec-
tárea.

Los cultivadores en posesión
de coto arrocero autorizado que
renuncien total o parcialmente
al cultivo del mismo, durante la
campaña 1971-72, podrán gozar
también de auxilio económico
por un importe de 7.000 pese-
tas por hectárea.

EI comercio del arroz cásca-
ra producido en cotos o tierras
autorizadas será libre, pudien-
do los agricultores vender sus
cosechas al Servicio Nacional
de Cereales a los siguientes
precios de garantía:

'I' i p o Ptas.^Kg.

7.>0
7,00
c^,^ 5
6,25

Los precios de compra antes
fijados se entenderán aplica-
bles durante los meses de sep_
tiembre y octubre. A partir de
1 de noviembre dichos precios
sufrirán un aumento mensual
de 7,50 pesetas por 100 kilogra-
mos, en noviembre y diciem-
bre, y de cinco pesetas por 100
kilogramos en enero, febrero y
marzo. En los meses de abril
y mayo se seguirán aplicando
los mismos precios del mes d^
marzo.

EI precio de venta del arroz
cáscara adquirido por el Servi-

cio Nacional de Cereales será
el inicial de compra que por su
calidad corresponda, incremen-
tado en 75 pesetas por quintal
métrico.

En e/ Boletín Oficial de/ 20

de octubre se publica una or-
den de la Presidencia del Go-
bierno comp/ementando la an-
terior y facilitando /a transfor-
mación de tierras dedicadas al
cu/tivo del arroz en otros cul-

tivos.

Premios del I Concurso-Demos-
^ración de L aboreo Mecanizado

Indicamos a continuación los
precios concedidos en el I Con-
cur^o-Demostración de Laboreo
Mecanizado, según Resolución
de la Dirección General de Agri-
cultura publicada en el mes de
septiembre.

Premios Pesetas

Arado topo Brenig. B-1,
fabricado por "Co-
mercial Lasuen y
Compañía", San An-
drés, s/n., Zaldíbar
(Vizcaya) ... ... ... 50.000

Vertedera reversible
Aranzábal - Mélotte
4-b-1, gabricada por
"Aranzábal, S. A.",
Portal de Castilla, nú-
mero 18. Vitoria ( Ala-

50.000

Grada tubular San Eloy,
fabricada por "San
Eloy". Buenavista,
55. Mancha Real
(Jaén) ... ... ... ... 50.000

Vertedera reversible
DM. B01., fabricada
por "Motor Ibérica,
S. A.". División MAIN-
SA. Ejea de los Ca-
balleros (Zaragoza). 30.000

Vertedera reversible
Ajuria Ramsomes TS-
82, fabricada por
"Ajuria, S. A.". Beato
Tomás de Zumárra-
ga, 41. Vitoria (Ala-

Subsolador vibrador Vi-
bratools C-8, fabrica-
do por "Agro-Subso-
lador", Sección Auta-
sa. Lorente, 41. Zara-

30.000

30.000
Vertedera fija Lemken_

Saphir-30/60 BL., fa-
bricada por "Compa-
ñía Española de Mo-
tores Deutz Otto Le-
gítimo". Avenida de
Pío XII, 100. Madrid. 20.000

Fresadora Agric BM-60,
fabricada por "Unión
Fabril Agrícola, S. A.".
Masías de Voltegrá
(Barceiona), y pre-
sentada por "Agric,
S. A.". José Antonio,
3. San Baudilio de
Llobregat ( Barcelo-

20.000
Cultivador Huard-San-

tana Fonrescar 225,
fabricada por "S. A. de
Promociones Huard
Santana". General
Mola, 113. Madrid ... 20.000
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lA SITUACION DE LOS MERCADOS
(Información del Ministerio de Agricultura)

1'KU"I'AS 5' I1(^R'I'ALIZAS

Pr<c'i^^s rl^- mat'nrirla cr rletullista. Pla.c/,(:Q.

Uld 2^/c' rtot'irnih^•c^ dr 1970

Meac:^uo Cch^ranl_ l^r: Ll_c^^^rl
(Madricl)

Ajos ... ... ... ..

Alcachu(as ... ..

Ct^labacincs _.. .

Ccbollas ... ... .

Judías vcrdcs ...

Lcchuaas ... ...

P.uatas ... ... ..

Pc^,inos ... ... ..

Pimientos vcrdcs

l^omatcs ... ... .,

Manclarina ... ..

dcmcntina ...

- satsuma ... ..

Limones ... .._ .

Mamanas ... ...

- starl:in^ ... ..

- golden ... ...

- reineta ... ...

-- v. doncclla ...

^-leloncs ... ... ..

Naranjas ... ...

Per,ts ...

- cle ^l^;ua ... ,

- dc Roma .

Pomelos ... . _

Uvas ... ... ...

- alcdo ... . _ _

ohancs _. _.

20/55

8/14

6/15

^/5,5

12/2^

3/7
3/5,5
17/20

20j30

3/8

10/15

6/16

6/18

^/9

4/10

10/21

8/18

5/15

6/18

6/12

4/15

7%15

11/30

]2j20

8/18

5/30

8/20

(/9

MP.KCnU(1 ^,P.N'1'RAI. DIiL IjORNIŝ

(Rarcclona)

AJ(15 SeC05 ... ...

en rlsti'a ... ...

Calabacincs ... ...

Cebollas secas ...

Col ... ... ... .

Judía carlly ... .

- Iina ... ... ...

- manceca ... ...

Lechugas ( unidad)

Patatas ... ... ...

Pcpinos ... ... _.

Pimientos verdes

- cncarnados ...

l^omatcs ... ... ...

Manclarinas ... ...

-clemcntinas ...

I,imonr.; ... ... ...

Manzanas clclicius

- staimans ... ...

- starkink ... ...

- golden ... ...

20/60

100/200

10/20

3,5/8

2/5

12/26

25/40

12/28

2j6

4/6

I4/20

20/33

l0/18

10/l2

2/12

3/12

4/l^
5/16
6/11

7/16

3/1(

l^Selones ... ... _ . . _ . _ 6/22

Naranja navelina ... ..- ... 3/16

navel ... ... ... ... ... ... -}/16

Plátanos ... ... ... ._ _ ... I>/23,7

Peru blanquilla ... ... . . . . 12/2^I

ercolini ... ... . . ... .. G/ I 8

- limonera ... ... ... _ 5/ I 6

- luisa ... ... ... ... ... ... 8/ 18

decomisa ... ... . . . . ... 18/27

Pomelo ... ... ... . . ... ... I 0/ 18

Uva aledo ... . . . 6/ 17

- ohanes ... ... ... . _ ... 5/ 12

CARNES

F. R. I. G. S. A. (Lugo)

Senzcana del 30 de novienzbre

al 18 c!e juláo de 1970

Preclo r^r^íxrrsin Frt ptas/,hg. carsal

Terneras de 102-110 kg. ... 98

- de I 11-120 kg. ... ... ... 96

- de 121-130 kg. ... ... ... 93

- de 131-140 kg. ... . _ ... 91

- de 151-160 kg. ... ... .. 86

-de 161-180 k^,. ... .,. ., 82

- de 181-200 Isg. ... ... ... 80

Canales que escedan dc

200 kg^. ... ... ... precios a convcnir

Toros, según clasc ... ... ... 54/62

Novillos, según clase ... ... 55/62,50

Bueyes, según calidad ... ... 53/58

Vacas extras ... ... ... ... 50/58

- primera ... ... ... ... ... 45/49,50

- segunda ... . . . _ . . ... 41,50/44,50

- tercera ... ... ... ... ... 39/41

I. P. E. S. A. ( Mérida, liaclajoz)

Precios ea ptas/kg. canal

Sem^rna del 14 al 20 cle novzcnzfire de 1970

Vacas ... ... ... ... ... ... 54/5(

Toros ... ... ... ... ... . . ... 62/66

Erales ... . . . . 64/70

Añojos . . ... . . ... ... ... 72/78

Terneras . . . _ -.. . . ... ... 76/80

Cerdos ... ... ... ... ... Precio C. A. T.

ACEITES

Senzarsa del 23 ^zl 28 de novienrhre de 1970

Jn^rr

Ptas/kg.

Oliva virgen:

e^tra 0,5° ... . . . sin cxíst.

- 1" ... ... ... ... ... ... ... sín cxist.

_ 1 5,^

- 3° .

sin czist.

^in rsist.

Orujo refinable 10" o maís:

-con hexano ... ... ... ... 26,5

-con sulíuro ... _. ._ .. sin c^ist.

con tricloroclilcno ... ... sin cxist.

Orujo rclioablc:

-normal ... ... ... ... . . iI,SU/32

-winterizn<lo ... ._ ._ _. ^3/ii,51)

cl:REnl.r,s

ti'rm^na rlrl 23 ^r! 2S rle nul^irmb^rc- d'c• 19711

Pnc^ios c-n /^lus/kt,^.

Arroz cáscara:

Lonja de Valencia:

1'ipo II ( secretarío) ... ..- 7,50/7,(^0

Tipo II (sequial ) .. _ ... 7,10/7,I5

'I'ipo IV (halilla) ... ... 7,10/7,25

^A^^cua:

Looja de Valencia ... ^,6U/5,711

Lonja de I3arcclon;a ... . . 5,70/6,111

C :rbada:

Lonja de Valcncia (nucva).

].onja dc Barceluna:

- corricntc ... ... .

- cervecera _. . . .. _.

5.55

5,75/6

5,80/6,10

(;cnteno:

Lonja c1e Vulcncia --. ... 5,55/5,G0

Maíz:

Lonja de Valcncia:

- híbriclo país amarillo ... G,10/6,20

- importacióu 1>lara Ar-

genlina .

Lonja de liarcelona:

- importaciGn plata Ar-

gentina ... ... ... ...

- I^rasil ... ... ... ... ...

(i, 3U

6,^40/6,5U

6.20/6,50

HUEVOS

MitNCnuo C1.N^•xnt. ne lvinntlin

]^/^aS/dOCC'/trl

Dír^ 1 dc clicr^^^riGr<^ de 1970

L?^tra ... ... ... ... ... ... ... 3G

Primera ... ... ... ... _. ... i3

tiegunda ... ... ... ... ... ... 31

I'crcera ... ... ... ... ... ... 29

Cu.u'ta ... ... ... ... ... _. 27
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Reducción de costos en la producción de carne, leche y huevos
'1'ras largo tiempo de intere-

s,intcs experimentos en el cam
po de la producción agrícola
-siempre bajo la constante de
conseguir un aumento de ren-
dimiento en todos los procesos
c^c trabajo--, CLAAS ha pre^-
scntado al mercado alemán su^,
nuc:vos establos. La novedad
^^rincipal radica en que se cons-
f ruyen con elementos prefabri-
cados de razonables costos y de
rápido montaje.

Otro capitulo intez•esante,
p^^ra lu1 i'uturo no muy lejano,
c^^ el secador de maíz móvil, ca-
paz dc secar siinultáneamente el
grano recogido por una co^echa-
dora grande con equipo de or-
deño de cuatro o seis hileras.
I^]ste secador permitirá una me-
jor conservación, al reducir la
humedad de1 grano de maíz. Los
primeros mo^delos serán proba-
dos en algunos punto^s claves
durante la próxima recolección.

I^;n la ídtima Feria del Campo,
CLAAS prescntó ya el arado
rotativo. Suficientemente pro-
baclo, ha a^^rojado un alto índice
de rendimiento. Su vcntaja más
importante respecto a los arados
de constrticción convencional es
la de pader efectuar simultánea-
mente el arado y la preparación
ciel suelo para la siembra. Tan-
tc^ al arar campos con rastrojo
como al col^ocar abono verde o
est.iércol, la lierra queda per-
fectamente volt.eada y mez-
clada.

Para la recolección de cerea-
les, CLAAS present.ará en 1971
rma nueva cosechado^ra. Nos re-
fcrimo^s a la CLAAS DOMINA-
TOR á0, especialmente conce-
bida para extensas ^uperficies
cosechables. Su^ alto rendimien-
to satisface a las mayores exi-
gencias, y su facilidad de ma-
nejo y confort permiten al con-
ductor• apro^^echar ^.^ fondo su
capacidad de trabajc>. Su nuevo
mecanismo de accionamiento
hidrostático (que, previa so^lici^
tud, puede ser sust.ituido por
uno mecánico) reduce conside-
rablemente la^ p é rd i d a s de
tiempo en los giros.

La CLAAS DOMINATOR 80
va equipada con un motor Die-

sel de seis cilindros y 142 HP.
SAL. I^.1 inecanismo de corte
tiene 4,50 m. de anchura de
trabajo, y gracias al dispositivo
dc acoplamiento rápido puede
aco^plarse o quitarse en pocos
minutos. Los órganos de la trilla
tienen L'320 mm. de anchura y
450 n^In. de diámetro, lo que
garantiza una trilla perfecta y
esmerada. Las revo^luciones pue-
den calnbiarse desde 460 hasta
1.500 r.p.m. Los cinco sacudi-
dores tienen una superficie de
4,75 m^, y disponen de cuatro
escalones altos que separan has-
t.a el í^ltimo grano dc- la paja. Un
fondo de retorna dehajo de^ los
sacudidores lleva los granos a
las cribas regulables. La super-
ficie de cribado es de 3,30 m^,
con lo que se asegura una per-
fecta limpieza. E1 ventilador de
aire se acciona con un variador.
La capacidad del tanque de gra-
nos es de 3.400 litros, que se
vacían -con grano seco- e^n
sólo noventa segundoc,. L^a cons-
tr•ucción de 1a DOMINATOR 80
es extraordinariamcnte fuerte,
siendo sus piezas más importan-
tes fácilmente accesibles.

Ln los proyectos de CLAAS
también se tienen en cuenta las
explotaciones medianas y pe-
que^ñas, para las cuales adqui-
rir una cosechadora automotriz
era hasta ahora una inversión

Dominator b0

demasiado a1ta, cn relación co^n
su rendimiento. Por eso, CLAAS
ha desarrollado la COMPAC'I' '?0
v la COMPACT 25.

La nueva COMPACT '?0 pcr-
mite que la co^sechadora auto^-
motriz sea rentable incluso en
pequeñas superficies. Sus datos
técnico^s so^n, ^de p^or sí, suma-
mente expresivo^s : ^u anchura
de corte es de 1,60 m., su tan-
que de granos tiene una capaci-
dad de 700 litros y dispo^nc de
un znotor Volkswagcn de '?5 HP
SA1^, con cilindro desgranador
de 580 mm. de anchura y^fi0
milimetros dc diámetro y il5-
1.400 r. p. m.

La COMPACT '?^, con un co:^-
te de 2,10 m., rinde tanto como
una automo^triz de tipo medio.
Ln esta gama de cosechadc,ras
es una de lar, más económica^
del mercado, puesto que su pre-
cio, en relación con e1 rendi-
miento, es muy baja. I^a an-
chura de1 cilindro es de S)60
milímetros y su diá,netro dc
450 mm. Hace 715-1.400 ^•.p.m..
y su tanque cíe grano tiene una
capacidad de 1.100 liiros. Tam-
bién va equipada cor. un mo-
tor Voikswagen que desarrolla
39 HP SAF.

La gama de mayuinaria
CLAAS para la recolección de
forraje, se completa con una
guadañadora.
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AGRICULTURA Y COOPERATIVISMO

L. Font de Mora, en Destino, 31-10-70.

1.° EI cooperativismo está,
en efecto, parcialmente de mo-
da, pero no todo el mundo es
devoto de él. Tiene formidables
enemigos, perfectamente identi-
ficados, au nen su actuai forma
embrionaria, capaces de Ilevar
a Madrid intrigas y presione^
que detengan lo que adivinan
potencialmente competitivo.

Hace mucha faita informa-
ción, propaganda y, sobre todo,
formación del elemento hu_
mano.

2.° No asusta la prolifera-
ción de cooperativas. Claro que
es una pena el desvío de mu-
chas de ellas respecto del espí-
ritu de Rochdale; un espíritu to-
talmente necesario con todas
las actualizaciones que se quie-
ra. Cada localidad puede tener
su cooperativa. Ahora bien, es
preciso la creación de coopera-
tivas de superior grado, a fin de,
sin eliminar la personaiidad de
cada una del mismo modo que
una cooperativa debe potenciar
al individuo y nunca difuminar-
lo, alcanzar una auténtica pre-
sencia del campo en toda la am-
plia comercialización y con-
sumo.

3.° EI Ministerio de Agricul_
tura no ha sido un verdadero
amigo del cooperativismo en los
últimos años. Se puede demos-
trar. Ahora se observa un giro
en la actitud que hasta el mo-
mento se apoya casi exclusiva-
mente en las palabras. Sucede,

sin embargo, que a'gunas e^^
pléndidas realizaciones coope-
rativas, que a pesar de todo se
han venido realizando por toda
la penínsuia, mueven a los po-
líticos a aprovecharse de algo
nacido al margen de su previ-
sión. La política quiere aprove-
charse del movimiento coope-
rativo ( no solamente la política
oficial ) . Tenemos una experien-
cia interesante que no tardare-
mos en denunciarla.

4.^^ EI cooperativismo no pue-
de ser la salvación de las es-
tructuras antieconómicas. En
ese sentido puede, por el mo-
mento, sólo detener un cambio
deseable, aunque no por mucho
tiempo. No obstante, presenta
la ventaja de ir acumulando una
experíencia y una autoformación
que no puede improvisarse.

En ei país valenciano, a pe-
sar de la espectacularidad de
las cifras, el cooperativismo
agrario no ha dado ni un 5 por
100 de lo que se espera de él.

5.° EI cooperativismo está
encorsetado en la superada ley
de 2 de enero de 1942 y en el
reglamento de 11 de noviembre
de 1943. Su auge ha desborda-
do los cauces legales, y es no-
torio que muchas realizaciones
se han gestado al margen de lo
reglamentado. Es de esperar
una nueva ley cap<<z de permi-
tir, e incluso de impuisar, un
cooperativismo verdaderamente
auténtico y libre.

VINOS ESPAÑOLES

Editorial de La Vanguardia, 9-10-70.

Después de una vida harto
azarosa y enormemente agitada
de los vinos españoles, que se
han encontrado siempre con los
aranceles más agresivos por
esos mundos de Dios, se Ilegó
a una ordenación hacia el año

1953, que tuvo como principal
característica la creación de la
Comisión de Compra de Exce-
dentes de Vino, que suavizó I^i
crisis de la comercialización,
aunque no la eliminó totalmen-
te -parece que debía haberse

dedicado más a proteger la ca-
lidad que la cantidad y la aita
graduación de los vinos-, y
también alivió las crisis de su_
perproducción y tota! desampa-
ro de agricultores y bodegueros
mediante el fomento de las Ila-
madas "bodegas cooperativas",
que en Francia ya habían dado
un resultado muy estimable y
en España lo están dando.

Se ha considerado que la le-
gislación y los puntos de vista
sostenidos en ella y en el anti
guo estatuto del vino habían
quedado un poco anticuados e
inoperantes, y la Comisión de
Agricuitura de las Cortes ha co-
menzado a elaborar una nueva
ordenación de la economía vi-
tivinícola, a la que hay que de-
sear la mejor "solera".

SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA

J. Vila, en La Vanguardia
Españo/a, 11-10-70.

Ha producido una lógica sa-
tisfacción en el sector agrario
provincial la decisión expuesta
por el Ministro de Trabajo, en
recientes declaraciones sobre el
cambio de sistema de cotiza-
ción empresarial en la Seguri-
dad Social Agraria, con lo que
se consideran atendidas unas
justas aspiraciones del agro ge-
rundense. En relación a este
nuevo sistema, por el que se
distribuye ia citada cuota em-
presarial en proporción a las
"jornadas teóricas" de cada pro-
pietario, el presidente de la Cá-
mara Oficial Sindical Agraria de
esta provincia ha manifestado
que el mismo "puede ser total-
mente justo y que es absoluta-
mente aceptable", si bien, se-
las en cuenta. Después de las
muchas gestiones realizadas
por la referida Cámara y auto_
ridades gerundenses, así como
de los estudios y trabajos apor-
tados en solicitud de una modi-
ficación en la distribución de ia
referida cuota, para el logro de
un trato de proporcional equi-
dad en cuanto al campo de Ge
rona, el anuncio del nuevo sis-
tema viene a satisfacer las as-
piraciones tantas veces mani-
festadas en tal sentido por la
provincia.
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Francia

Ii oniento gt^nadero ovin^^

k+^l ministro ha decidido ayu-
dar a lo^s ganaderos de ovino
que est.én dispuE:stos a ampliar
^us explotacionc^; manteniendo^,
}^ara ia repeodncción. las reses
jó^-enc:s que antes eran destina•-
das al mataderc^. Serán avuda-
do^ lo^ cluc conser^•en tm nríme-
ro s^rperior al 20 por 100 de las
hembras, cálculo que se estima
adecuado para el mantenimien-
to de1 ganada Cada res que^ ex-
ceda ^de dicho po^rcentaje dará
derecho al percibo de una can-
tidad, que podrá lleg^ar a lo^^
50 francos. E^tas subvenciones
seriín, no obstante, reservadas a
los agricultores miembros de
una a^;rupación firmante de un
contrato con el Fondo de Orien-
tación y Regulación de los Mer-
cados Agrícolas (PORMA).

Parece c^^celente, en princi-
pio, este plan de fomcnto de la
^;anader^ía ovina. Pero merece
que se hagan, respecto del mis-
mo, algunas reflexiones. ^Yue-
de hablarse, por ejemplo, de tm
plan de desarrollo cuando los
créditos disponik7les son del or-
den de los 20 millones de fran-
cos, de los cuales siete están

Portugal

La esperanza
en la horticultura

I'ortugal trata de superar el
bachc en que cstá metido un
sector t,an itnportante para la
economía como es cl sector
agrario.

l^;ntre otras medidas se est<t
dando ^;ran import.ancia a 1os
sectores hortícolas, frutícola y
de jardinería. Recientemente
el Secretar•io de h^stado para la
lndustria, afirmó que las per•s-
pectivas de la horticulttu•a eran

destinados a la^ estaciones de
selc:cción'.'

La organizacibn del crédito
agrícola.

t1n Comité Interministerial se
va a pronunciar próximamerrtc
sobr•e la oportunidad de am-
pliar las atribuciones del cré-
dito agrícola, si^uiendo las de-
cisiones que sobre esta cuestión
adoptó el Gobierno. El mismo
vI. Duhamel, por dos veces en
Reims y en Vichy ha hecho píi-
blicas sus g'randes líneas. Al
parecer, al Comit.é sólo le resta
zanjar dos o t.res diferencias
surgidas entre el Ministerio de
la,conomía y el de Agricultura.

I^]ste i n f or m e ha suscitado
durante seis meses una viva
controversia. La Asociación
profesional de los bancos ha
publicado en dos periódicos re-
^ionales encuadres «public?ta-
r•ios» denunciando los abusos
del Crédito Agrícola.

Se enfrentan dos tesis. Para
los medios de negocios, el creci-
miento asombroso de la banca
campesina, ayer modesto orga-
nismo incipiente, hoy tercer•o
o cuarto recaudador del ahorro.
se explica por e] conjunto de

buenas y se cree que frases por
el estilo se van a repetir, con
frecuencia, en un fut.uro próxi-
mo. E1 mercado hacia donde se
apunta es la E.F.T.A. E1 cul-
titi^o de flores para la exporta-
ción ofrece, por ejemplo a Por-
tugal, en estos moment.os tma
solución para superar un pro-
ceso estr•uctu^°al agrícola defi-
ciente que ha obstruido el des-
arrollo del país durante mucho
tiempo y contribuido, en ^ran
parte, at retraso económico del
país.

pr•ivilegios no justificados de
que disfruta: exenciones fisca-
les, monopolio de préstamos
bonificados para la agricultu-
ra, etc...Por el contrario, según
las organizaciones campesinas,
los é^itos del Crédito Agrícola
se deben a su gestión ejemplar
v a su dinamismo comercial.
Rusca cl ahorro donde se en-
cuentra, instalado allí taquilla^
itinerarias en «camiones-ban-
cos» , envi.ándolos a las í'erias o
a salidas de las fábricas loa días
de pago, abriendo sus sucursa-
les los sábados en las más pe-
queñas aldeas.

Adver•sarios y partidarios del
Crédito Agrícola no coinciden
mi^s que en reclamar la reforma
de esta institución y en consi-
derar que recauda mucho di-
nero para las tareas que tiene
encon^endadas. Después, reapa-
recen las diferencias: los me-
dios bancarios reclaman la abo-
lición de los privilegios del
í`rédito Agrícola, ya que, segí^n
ellos, perderá así una parte dc
5us recursos y limitar^r sus am-
k^iciones a la financiación de la
a^ricultur a. Los dirigentes de
la Banca mutualista, por el con-
trario, reclaman una ampliación
de la competencia de su orga-
nismo, a fin de poder encauzar
sus excedentes a nuevos sec-
t ores.

La a^ricultura contribuyc en
la actualidad con menos del ?0
por 100 al product.o nacional
bruto, aunque continúa ocu-
pando el 35 por 100 de la fuerza
laboral. Las bajas producciones
se atribuyen a la distribución
antieconómica de la tierra, con
grandes latifundios mal utiliza-
dos en el Sur y lotes minúscu-
los, hasta el punto de que ^e
hace difícil su explotación en el
iVorte. A1 mismo tiempo, hay
que señalar la utilización de
métodos anticuados. el bajo ni-
vel de mecanización y la esc•a-
sez de fertilizant,es.

:^Zuchos creen c{iic^ las pers-
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Q.:^ tiio^;. ŝ o^t r^t^,o^.^ ^i^t^^r.^^ic^.^

H'ste e,j^•uiDla^r vacuno, presen[a^ilu por Lord Ka}'leighv I'anus Inc., Hatfi^^ld Pecer^•1.
de la lucalidad de l'hcluwYord, eii el conda^lo inglé5 dc l:^^es, eit I;i K^^.^I I:^D^^-
sieiú^a agropecuarla de 1970, culebra^la en lieníl^cort]i, haalati•rr.y se llan^a ^^'f^^r-
Iing Mu,ck 3^tlu^, n^^cló e] ^ • de^ euero ile 196:?, >^ 1^.^ ^ido ^leclara^la i•.^ropi^bn
sapremo Q^° la r:^za frisona britúniCa. Lurd Ita1'Ici^h^ E'arws l^^c. HaU'i^•Id Pc:^^er^•I.

('h^^lm^fm•^l, I:nae^, InF;lal^^rra

ŝ^ect.ivas en este sectot^ vital de
la economía cambian a n^edida
c^ue se pone mayur interés en la
po5ibilidad de exportación d^^
flores y frutos.

^Hasta el presente, Portugal
ha producido apenas lo suficien-
te para su consumo en el pro-
pío país, y es^ ahora, con la fie-
k^re hort ícola, cuando se piensa
exportar.

Gran Bretaña

Peligro en la cría del cerdo

La:; ganaderías de ^00 y de
800 cerdas son corrientes en la
Gran E3retaña, y dentro de dos
años habrá por lo menos veinte
explotaciones con más de mil.
Según un experto, ?00 cerdas
son tiuficientes en un solo lu^ar
y bajo una sola dirección, aun-
que el mismo experto conside-
raba la posihilidad del progre-
sivo aumento hasta logt^ar ese
número. Yero después de ia epi-
demia se inclina por• establecei^
la media ideal sólo en 200. Los
ahorr•os de mano de obra y d^^
maquinaria por encima de este
níimero son marginales y los

riesgos de enfcrtnedadc^ son
muy grandes.

Ln lo^ pasado5 añci^ ^e com-
piobó que esisten límiteti defi-
nidos en cuant.o a la capacidad
de un hombre para dirig^i^^ una
explotación avícola, y este lími-
te por encima del cual la ges-
tión falla puede predecirse eYac-
tamente. Y está demost,rado
también que es más fácil indus-
trializar las aves que los cerdos.
A este respecto, es m.uy signi-
ficativo el hecho de que la ma-
yoría de las brandes compañía^
a^-ícolas han probado a repeti^^
sus éxitos con los cerdos. Algu-
nas estíin todavía probando,
pero las más dejaron de hacet•lo
hace ya mucho tiempo.

Nuevo tipo de oveja

Brian Cadzow, de la Glende-
von Ship Company, es una fi-
gura de relie^^e internacional.
St1 nueva rara Lanar posee un
potencial de reproducción de
una ilexibilidad tal, que puede
resultar tan imhortante para la
prodticciór. de carne v lana en
la^, montañas escocesas como
p^ra las ernpresas ganaderas de
ios países mediterráneos, donde
se puede pi^estar tanto interés

a la lcch<^ ŝ ^ara la fai^^ric<^^^i^íu cic
c{ucso ^•uino a l^a c^^i^n^^ ^, l^^ l,^n^i.

Una ^°ei ^u ŝ ^e^ <^^lo cl ŝ ^erío^lu
de de^ar•rull^^ ^ ŝ r esl^^ n^ie^^^l
oveja, ^e hall^^ ^li^^^uc^slo ŝ >^^ra
cubrir la po^il^lc ^lcn,^m^ln ^;u-
l^ernamcntal y ŝ >i'iv^^Ci<i, l^^ntu
del interior ^^^^iuo t^^i r<u^jcro^.
de cara a una n^^^v^^r ŝ ^ro^iucci^"^n
^le ovejas.

La cla^^c de ^^^tc^ intcri^s catii
mundial por ^u laho^^ cstrilia c:n
la fle^i{^ilidad dc ^ ŝ uc ^;^^za 5u
oveja p^^ra encaja^ dc muy c^i^-
iintos modo5 en 1<^^ c^n^F>i^c^as
ovejcras ya ezi^tc^ntes, y. ŝ >c^i•
utro lado, en la pro<luctivi^ia^1
dc la ^^weja misma.

Fq O

Estanca^niento de la
producci^ín a^;rícolu

^,Q SIÍ(YCIC;IÓfI, rJ01" hIOC^UCíOS

Lo^ aspcctos m^í^ salientrs de
la prodt^cción mun^lial dc 1J(S4),
comharada con ln ^3c 1')^;^, son
lcs si^uiente^:

La producci^^^n C]c lrit;o ^les-
cendiCí i,ln Fi p^i• 1OO. I^luho has-
tantes descensos rn lo^ l^aí5c^
desarrollados y en lo^ ^ic^ hlani-
f^LCaCIOn eCOnOn1ICa CenlY^l ŝ I!a(^11.
^in ei^nl^ai•go, ^^i^^c?rso^ p<^isc^
asiáticos y dc Atnérica l.atina
han rogistrado cosechas dc ti•i^o
sin precedentes, con inclusión
tic la India, 1'ai<i^tzín y A^•^;^cn-
t ^na.

Con el a?•roz sc ha e^tal^lecido
una nucva marca ^le 2U0 millu-
nes dc tonelada5. I?stc^ ^^sito re-
flejú «la^ condicione^ meleoro-
lóbicas favoral^le^ ^^einantcs cn
los principalcs paises pro^3ucto-
res de arroz y el continuo a<le-
lanto técnico, cunsistenlc ^ol^re
todo en la ampli^i difusi^^n de
las nuevas ti^aric<lades ^ic clc^^a-
^1^> >^^en^limiento».

La pr^uiucción de cercales se-
cu.ndarios aumcntú mocl^^rada-
mente. 1^.1 maíz, al^•F^^lc^^l^^r cjc^
luZ 5 por 100 y ca^i nada la cc-
1>ada, cl mijo y cl ^,oi^^o.

Se calcula clue la ^roducci^^i^^
de carne ^ubiá sólo en un 2 poi•
lOtl, mi^i^ntias c ŝ ue el a<<iuet^ito
anual medio fue de casi un -1
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hor 100 en el ^^lecenio iniciado
Cn 1 Sif i(l.

La ŝ >roducción ^lc leche no
caml^i^"^. Los atimcntos de Amé-
ri^^a I.atina, Uceanía y el Lejano
Oi^ic^nt^^ compensaron los cles-
ccnsos cie los l^lstadoe Unidos,
I^^^troha Occidental y Ia URSS.

llesh^ié^ clc la baja ex^et^i-
n^ent^i^^a en L')fi9, la producción
de azúcar ^nbió aproYimada-
mentc^ ^^n un 5 h^r 100.

[vo aumentó, ^or I>t•imera ve^
en once a^ios, I,t producción de
se^niillas olcagiuosas y pernlane-
ciú en el tnistno nivel cie 19(i8.

La ŝ ^ro^i^ic^•ión de frutos cítri-
cos ^ul^ió ^ie nuevo en casi to-
dos ]os ŝ ^aíscti.

La I^ro^lttccicín de café y ca-
caa ^E^ recuperó de los bajos ni-
^^c^le^^^ ^lE^ 1^)(S5.

I.a hruducción dc té subió
^ipz•oxim<^<iamc^nte un 2 ^ot' 100,
par^i rstal^lece^^ una nt^eva mar-
ca cic l.lO millones de toneladas.

La I>rodncción cle tabaco no
C^llllbl0.

La hroducción ^ic algodón
descen^iió li^et^amente.

La I^ruducción de lana perma-
neció inalt^cracia. La producción
sin ^rece^ientes de Australia
ti Suci^ífrica ^Yuecló co^^^^ensad^

^^:^, n ŝ r:1os ^a,_^r.u^; ^r^eer^;,, nr; ^..^ t,^:^i. ^^:^ro,^c^iu^ .^uit^^ri:c^^;ai.^:^

1•:I ^^crrac^s ^d.ar^;c ^Vhitcn, Ilainuilo uTltínñoc l^ing ilacid I^tillu^, ^a:^ci^lu el ) tla^
s^^pt^ietuUre ile I!)(i8, sr proclaiuií c^au^peúu dc su cla^,e ^^ supreu^^^ ^I^^ la raza. ^^n
I;i Keal Expusiciún _Arropecuaria d^• 1(i^nihcortlt, In^l;^t^•n•a. (`\ Ptaek .^nd C.^ l,td.

l'ulYord, Bur^' SL I:dinimil^^. Ntitt'olh. Fnrl,itrrr,i

ŝ ^or el descenso habiclo en Ios La prodttcción de yute, kenai
países de planificación cconó- y fibras afines se recul;eró tIe la^
mica centralizada. tan bajas de 1S)68, y el total fue

La producción de caucha na- sólo fraccionalmente inferior ^^l
tural subió n^^ís de un ^ • hor 100. má^imo obtenido en 196^;.

1;L MI:JOR F.: ŝ L?MPLAR ROMNF,Y LN LA «ROYAL SH0^^1»
EI gai^ador de ]a elase 22^4, carnero de raza Romney, al que se pueden hacex dos es-
quileos o más, propiedad de Mr. Clifforci Nicholson, ei^ cu}^os est^^^blos se ba 1lecho la
presente foto^rafía, ganó ^isimismo el Trofeo ^^Ifred Day 1VlemoriaL Kent oi^ Romneti_^

^^Iarsh Sheep-I3reeders'Association Ashford. Kent. England

Itnlia

EI atraso de la a^ricultura

La agricultura italiana, cad^3
vez m^ls lejos de ser autotiufi-
ciente, sufre en la ^^tctuaLida^i
Ios efectos del choque entre Ix
tecnolo^ía y una sociedad a^^-
caica.

Atm<Iue Italia ha consebuido
rebajar el volurnen de la pobla-
ción activa agrícola ciesde un
^5 por 100 a1_ final de la ^uerra
hasta el 32 por 700 actual, este
porcetltajc es el mayor dentro
ciel ^d_ercado Común. I^^n Bélgi-
ca, por ejemplo, solamente cl
8 por 7(l0 de la población t ra-
bajadora estíí octil>ada en l^^
agricnltura. Para ?9^0 se espera
quc cn ltalia ese ^o^^c^^ntaje sea
del 12 por 100.

1'.l In^oblema rad.ica en gran
parte dt^e abandona el campo,
no io ^rende y, por tanto, no
pueden c^^^nstituirse aquellas
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unidacles m^ís grandes y más
l^roductivas yuc^ la a^rictdtura
n^oderna exige.

Los programas que promue-
ven <:l ak^andono del campo por
part.e de ciertos agricultores es-
t^ín encaminados, en gran parte,
a capacitar a aduellos que que-
dan para poder adquirir más
tierras due haga rentable el em-
pleo de la mac{uinaria moderna.
Solamente aplicando la tecnico-
logía moderna, dicen los exper-
to5, puede Italia conseguir la
^íptima utilización de su escasa
superficie explorable.

l^]n t.otal, Italia posee sola-
mentc 2fi millones de hectáreas
de tierra laborable. De esta su-
perficie, solamente ocho millo-
nes son llanos; el resto es mon-
tañosos y difícilmente mecani-
zable.

A^ui^^ue el éxodo agrícola es
masivo (el último año alcanzó
al porcentaje del 5 por 100 con
250.000 personas que buscaron
trahajo en las ciudades), el ta-
maño de las elplotaciones agrí-
colas cont.intia ^iendo en gene-

ra1 mtty pequeño para una cs-
^^lotaci^n ef•iciente.

Alemania
Facilidades a la c•ooperacibn

Se facilitará de° ntlevo la f•or-
mación de fusiones superempre-
sariales en la agrictdtura. Segtín
cm decreto del 1^Zinisterio Fede-
ral de Alimentaci^ín, dentro del
marco de la acción de descen^^^
del interés se podrá nuevamen-
te rebajai• éste para préstamos
de hasta 100.000 marcos, c^uc•
tomen agr•icultores para la I'i-
nanciaci^^n de t.alcs fusion^;^.
('on esto se reanuda una i•e^;la-
mentación anterior, la cual, a
finales de 1,9G8 fue suspendida
en parte a consecuencia del
acoplamiento del descenso del
interés a la ayuda para inver-
siones. 1^',sto no se refiere a par-
ticipaciones en c•omi^nidadca dc•
productores, conforme a la Ley
de estructura del mercado, duc
seguii•án fomentándo^e d^^sdc^
í)trOS angUlO^.

,',LA MAYOR tiF.GADOR•1 MF.CAVICA UF F^UROPA:'

una firu^a Ur7Liinii•a exhibló recientemente en el h3t^ódromo de N^•^en^ark^•t Hcuth
una .c^^gadora muehnica con nn curCe de 12.(i4 uiet.ro5 de anchu, cri'Sén^lotie que
^e tx;itu del niudelo de nu^)^ures proporcionea en :.m^upu. L'tiliz:^ndo cu ^istema.
Lecla que per^ulte utillzar cortes noru^ules r,n cmubiuacioncs dic^•ru^s tu
comp:^^tia colucb qufnce 4^•Sadora^ mecíiulcas ^le 0,91 m. en duv ^;rupuv. :lcupluda
a un lraetor 11a,c,c^•y F'erguvon 165, coino Se ve en Ia YotoKrufia, i•^ cup:u•• ^li•
cortas 78.1R 1ia. i•u una horx. IJu^^^ls .@ C.^^, Li^tch^^urlU. Fl^rtfur^hhiri•, Inglal^•rra

Holanda

Material plástico para
protegcr las orillas

I)^•,d^^ 1^)G:^ ^•ic^nc r^^alizandr
la fii•n^a ^^'avir• :v. ^'.. ^^roduc^-
t ora d^' plástic•o^. pruel,a^ ^i Ir^^^•
de tm nuevo método de protec-
cibn dc orillas em^leando luhos
y tela de polieteno y puliE^ro-
peno. I^',1 resultaílo es dcl todu
salitifactoriu, hasta el pu^^t^^ d^^
clue ^c considera llegado t^l u^o-
n^c•i^io dc dai• plE^na difu^i(^n a
esta nuc^^a motl^^lidad d<^ ^^r^^^
t^•c•ci^ín de ^^^•illt^^.

l la,ta ahora sc em}^Ic^,^l^an. ^^n
1a prutección de orillas, ^^sl^^c•^^s
con tm entrete•jido de rama^ c^n-
tre^ é^ta^ y e] borde de la urilla.
1^,1 método es eficaz, ^^e^•o r<'-
duiere e^cesi^^ a atenciún. I'^^^<t-
doti unos pocos años c^^ necesa-
riu rc^novar la, estacas, lo ^^uc
e^igc consideral^le mano d^^
ohra, a más d^^^ ^lue el mate^rial
n115111(^ n0 Y('^lllta 1)al'111U.

I_.a l^úsqueda de un material
más duradero Ilc^v^í a tas ^>>•ue-
bas con tubos y lela dc plástico.
^mperGse por sustituir el en-
tretejido de ramas po^• tel^^ d^^
plástico, ]o que con^tituy^í un
éxito. El paso siguientc fuc re-
emplazar las estacas por t^ibos
de plástico. Las dificultades quc
en un principio se presentahan
han quedado eliminada^ f^n cl
curso de las p^•uehas.

Actuahnente se pro^•e^dc^ a la
aplicación de estc matcri^il c^n
la protección dc S) kilúmt^t ro^ d^^
ot•illa cn el ranal d^' de^^i^ii^'
Elaancli ik-^nc. ^lc (;ranitii,c•^•^;c^n
(Overy,sel 1.

Lo; t ubos de pl^íst i^•o -d^^
1.E,0 m. de largo, 75 por i 1 mm.
dc diátnet ro y 2 mm. dc^ grue^u
de pared- son colocados a^ii^-
tancias de '^ri a^30 c•m. ^^or el
procedimiento ^ie inycc•t•i^ín. 1.^^
tela se sujeta pot• presión a l^i
parte superior del tuho, afi^•-
mándo5e de5pués en la ti^'rra.
Las opc:rac•iont^ti tienc•n lul;ar.
todaVla, a ma710, pel'O tie ('UC'nltl
con ^^u^^ }^^ronto podrán s^'^• mc
Canl7,adaS.
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Hispanoamérica
Pérdidas en semilleros.

l_in insc^ctll I^ue perfora el fo-
lla,je tierno de las plantitas en
l05 semilleros dc berenjena está
causando ,^rande5 pérdidas en
los semilleros de esta hortaliza.

Para evitar que continúen los
dañ^^ cuantiosos a los semille-
ros de herenjena, el Servicio de
I+^^tensión Agrícola advierte se
asperjcn los semilleros con e1
insecticida Diacinón al 35 por
100, emulsión concentrada a ra-
zón de dos pintas en cien ^alo-
nes de a^;ua.

l^ñade la Agenci<^ educativa
I^uc ^lebc aplicarse la solución
licl Diacinón al follaje de las
plantitas y en Ias áreas cerca
de] semillero hasta climinar la
pul^a df^ la berenjena. Los téc-
nicos de} Servicio de Lxtensión
señalan quc las aplicaciones de-
hen hacerse cada diez a cator•ce
días, dependiendo de la inciden-
cia del ataque de la plaga.

La política agraria en Méjico

Los esladísticos pl:^nen de ma-
nific^to q^le deade la segunda

guerra mundial Isracl y ^1^Iéjicc^
encabezan }as listas de los paí-
ses c^ue más han incrementado
su producción alimenticia. A la
vist.a del crecimiento de su po-
lJlación desde 2^,8 millones en
1^)5^ a 50 millanes hoy día no
es de eYtrañar tal esfuerzo.
A pesar de esto, la situación
agraria del país constituye el
mayor• motivo de preocupación,
tant u desde el punto de vist a
económico como del sociológico.

La; cifr as demográficas pol•
sí solas son deprimentes. El au-
mento de la población continíia
al ritrno del 3,6 por 100 por año;
lo que significa que, además del
mayor níamei•o de bocas due a1i-
mentar cada año, ejerce Ln^a
presión urgente sobee la pro-
ducción alimenticia y sohre la
5olución de los problemas que
afectan a los productores agrí-
colas.

1{:1 pl•ograma de reforma agra-
ria, inserto en la Constitución
de 1917 de distrihuir la tierra
ei^tre los campesinos que no la
tenían, ha continuado hasta e}
presente, incluso la última ad-
ministración de López Mateo^ y

la actual de Díaz Orgaz lo han
intensificado. A finales del año
tíltimo la cifra de 7^ millon^^s
de hectáreas fue la que se dio
como convertida en «ejidos»
^ubernamentales, o constit.uida
en peqti^eñas explotaciones. h;l
llepartamento de Agricultura
añadió que hay atín dos millo-
nes de solicitantes de tierras, y
que el área aíln susceptible dc
apro^^echamiento a fínales de
]970 sólo podía albergar a
160.000 familiar, ya que gran
parte de est.a superficie es te-
rritorio semiárido en la partc
Noroeste del país, que requiere
irrigación, o bien bosques tro-
picales de la parte Suroeste que
necesita saneamiento.

La prensa viene resaltando
constantementc párrafos de los
discursos de T;chevarría. Ilu<^
hace presumir }as intencione^
de su Administración: «M^a^
agua, más créditos, más ayuda
técnica, más escuelas rurales y
mayor renta para los campesi-
nos». También se pone énfasis
en la protección a la ganadería
y en la acción intensiva cont,ra
los latifundistas.

^ ^ ^

^ ' ^ ' ^ '

II I '

r--^ á
--'^^

EI bosque es una
riqueza nacional:

;cui^A^o!

Es un consejo de

MOT051ERRA5

ST H

1^^^^ Xc^A .s.A.
FRAY 1UAN, 14 - TEIEFON05: bl 61 79 -^I 79 89 6116A0 - 13

la marca más vendida en el mundo
En España la primera
Gran gama de modelos
Recambios originales
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Las variables del agro británico y el de la
pequeña Europa, cara a la gran Europa

Por Bernardo de Mesanza Ruiz de Salas
Ingeniero Agrónomo

En la serie ae artículos pu-
blicados sobre "EI futuro del
agro-vasco en la integración
europea" dimos un resumen
del Plan Mansholt como solu-
ción a la crisis agraria de la
pequeña Europa, las reaccio-
nes ante el Plan y lo que esto
podría repercutir en nuestro
ag ro.

EI reciente triunfo de los con-
servadores en Inglaterra y la
subida al Poder de Mr. Heath,
quizás acelere por parte ingle-
sa sus deseos de integración
en el Mercado Común Europeo,
que podría producirse antes
de 1985.

La Agricultura, que cada vez
supone menos porcentualmen-
te en nuestra Europa como
contradicción, es la "manzana
de discordia" de las relaciones
de todos los pueblos de nues-
tro Viejo Continente. No olvide-
mos que en el medio rural aún
están los valores más signifi-
cativos y tradicionales de nues-
tra vieja Europa y los políticos
y dirigentes de todos los países
y de todas las tendencias lo
tienen siempre muy presente.

Recordemos los artículos pu-
blicados en 1965. "De Gaulle,
al defender la Agricultura fran-
cesa, denuncia el Tratado de
Roma, y con ello retrasó la
puesta en vigor del Mercado
Común Europeo." La Agricultu-
ra sigue dando problemas tan-
to en el MCE como en Inglate-
rra y, probablemente, en el fu-
turo de sus relaciones.

Características de la Agricultu-
ra británica y sus diferencias
con /as de la pequeña Europa

En el magnífico informe eco-
nómico de 1969 que acab,a de
publicar el Banco de Bilbao
por su equipo de economistas
( uno de los mejores de Europa,
como me lo comentaban re-

cientemente en la UNESCO, en
París), "EI Mercado Común y
la unidad de Europa", dedican-
do unos párrafos al problema
del sector agrícola, que por su
sencillez y claridad me permi-
to resumirlo.

La Agricultura británica está
ampliamente reestructurada y
modernizada, siendo una de
las más productivas del mun-
do. Por otro lado, esta agricul-
tura es insuficiente en cantidad
y no puede alimentar totalmen-
te a los ingleses por lo que re-
presenta, al menos en princi-
pio, un estímulo para la Agri-
cultura comunitaria. Pero real-
mente, la situación de la políti-
ca agrícola británica es muy
diferente en el fondo o en la
forma a la de Europa continen-
tal. En tanto que la Comunidad
conoce excedentes de produc-
ción, Gran Bretaña se encuen-
tra en una situación deficitaria.
En consecuencia, su mercado
interior está abierto y las im-
portaciones son libres, mien-
tras que la Agricultura comuni-
taria está cuidadosamente ais-
lada del mercado internacional.
En Gran Bretaña, la población
agrícola representa el 3,5 por
100 de la población activa to-
tal, uno de los niveles más ba-
jos del mundo, contra un 15
por 100 en la Comunidad, re-
cordemos que en Vizcaya la
población activa del sector agrí-
cola es el 11 por 100. La par-
te del PNB (Producto Nacional
Bruto) en inglaterra producido
por la Agricultura asciende a
3,2 por 100; contra un 7,8 por
100 en el MCE (1 ). Mientras
que en la CEE los agricultores,
para obtener mejores rentas,
venden sus productos a unos
nrecios fijos. muy superiores a
los del mercado mundial. en
!nglaterra, para obtener esas

( I) Sien^l^^ en ^'izc.n_-a de un 5
^,^,r 100.

mejores rentas, se sigue el pro-
cedimiento de vender los pro-
ductos a precios de nivel inter-
nacional, subvencionando el Go-
bierno directamente a los agri-
cultores.

Como consecuencia, en el
Mercado Común las mejoras en
las rentas de los agricultores
recaen sobre el consumidor,
mientras que en Inglaterra lo
hacen sobre el contribuyente.
Por tanto, de aplicarse el mer-
cado común agrícola a los pro-
ductos ingleses (de precios
más bajos a los de la CEE), el
único beneficio sería el Gobier-
no inglés, que se ahorraría las
subvenciones que concede ac-
tualmente a sus agricultores,
mientras que el gran público se
vería con un incremento en el
coste de artículos fundamental-
mente de consumo. Todo esto
sin olvidar que la adhesión bri-
tá.nica traería consigo la obliga-
ción a los gastos comunes de
financiación del FEOGA en un
porcentaje altísimo (quizás el
50 por 100), mientras que no
percibiría prácticamente nada,
dada su poca población agrí-
cola.

La Agricultura de la Common-
wealt

Las negociaciones con el
Mercado Común Europeo pue-
den, además, tropezar en otro
problema, que tal vez Ifegue a
tener su importancia. Los ingle-
ses tienen todavía bastantes
compromisos en áreas lejanas
del mundo, particularmente con
la Commonwealt. Sin embargo,
esta Comunidad internacional
ha dado muestras crecientes de
un resquebrajamiento ta!. que
está produciendo un cambio
profundo en la mentalidad in-
glesa. Gran Bretaña empieza a
pensar que no merece la pena
perder el desarrollo europeo

860



A G K I C U L T U R A

en aras de unos países cada
vez menos unidos. Los princi-
pales países de la Common-
wealth están abandonando la
exclusividad que antes caracte-
rizaba a sus relaciones con su
antigua metrópoli: Canadá se
ha pasado a la órbita norte-
americana; Australia mira ha-
cia América y Japón; los paí-
ses africanos crean ^abundan-
tes problemas (Nigeria, Rhode-
sia, etc), y, finalmente, las di-
ficultades de mantenerse mili-
tarmente en países lejanos,
como Malasia, Singapur, etc.,
dificultan el mantenimiento y
rendimiento de esas relaciones.
No obstante, a pesar de esta
corriente abandonista existen
actualmente acuerdos vigentes
que tienen pendiente aún su
vencimiento. Así, en virtud de
un acuerdo comercial válido
hasta el 30 de septiembre de
1970, Nueva Zelanda puede su-
ministrar el 85 por 100 de su
producción de mantequilla a
Gran Bretaña. Por otro lado,
dentro del cuadro del acuerdo
azucarero de la Commonwealt,
que rige hasta ef 31 de diciem-
bre de 1974, el Reino Unido ha
de adquirir 1.800.000 toneladas
procedentes de las islas del
Caribe.

Una vez consideradas estas
realidades, que han de pesar
muy fuertemente en los británi-
nicos para su presencia en el
MCE, veamos la otra cara, es
decir, los problemas agrícolas
de la pequeña Europa.

Plan Mansholt

Recordemos telegráficamente
lo que Mansholt propone para
la pequeña Euroya, ya que sus
problemas son de signo con-
trario a los de Inglaterra.

1. Dejar de destinar a cul-
tivo cinco millones de Ha. (de
los 70 millones de Ha. cultiva-
das en la pequeña Europa), que
se dedicarán a bosques, par-
ques naturales, zonas industria-
les, etc.

2. Desaparición de 3,5 mi-
Ilones de vacas lecheras en
ocho años con una prima de
cerca de 20.000 pesetas por
cabeza sacrificada ( habrán leí-
do nuestros lectores cómo han

empezado a sacrificarse en Eu-
ropa varios miles de vacas le-
cheras) .

3. Que en los próximos diez
años abandonen el cultivo la
mitad de los agricultores, que
actualmente es de unos 10 mi-
Ilones, quedando reducidos a
cinco millones.

4. Creación de grandes uni-
dades productivas de tipo "plu-
ri-familiar".

EI tamaño que deberán tener
las nuevas unidades productivas
se calcula que será aproxima-
damente de siete a ocho veces
superior a las actuales explota-
ciones medias. Mansholt, a tí-
tulo indicativo, ha mencionado
de 80 a 120 Ha. para la pro-
ducción de cereales, de 450 a
600 cerdos, de 40 a 60 vacas y
de 100.000 pollos como unida-
des ganaderas.

La creación de estas grandes
unidades debe ser el resultad^
de la "libre iniciativa de los
agricultores".

Plan Vedel, para Francia

Hace dos años, el profesor
Vedel fue encargado por el Go-
bierno de París de presidir una
Comisión de Expertos, por mi-
sión estudiar lo que podría pa-
recer la evolución de la Agri-
cultura francesa desde ahora
hasta 1985.

Las conclusiones a que ha
Ilegado no son nuevas, pero
son aún más duras que las del
Plan Mansholt, y pueden resu-
mirse para Francia:

1. EI número de explotacio-
nes agrícolas deberían descen-
der de un millón quinientas mil
a doscientas cincuenta mil so-
lamente, con un empleo medio
por explotación de dos a cua-
tro personas. Es decir, que de

seis explotaciones desaparecen
cinco y sólo queda una.

2. La población agrícola ac-
tiva quedaría reducida a seis-
cientas o setecientas mil perso-
nas, frente a los tres millones
de hoy. O en otra palabra, de
cada cinco agricultores desapa-
recen cuatro; por lo tanto, que-
da uno.

3. La superficie total en cul-
tivos debería pasar de 32 mi-
Ilones de Ha. en la actualidad
a 20 millones de Ha. en 1985
( queda, por tanto, reducido al
60 por 100). La superficie me-
dia por explotación ganadera u
hortaliza pasaría de 20 Ha. a
80 Ha. dentro de quince años.

4. La producción por Ha.
sería doblada en 1985; la pro-
ducción por explotación, multi-
plicada por ocho, y la produc-
ción por persona actíva, por 5,5.

Me ha parecido oportuno ha-
cer Ilegar a nuestros lectores
esta panorámica de los proble-
mas de la Agricultura europea
desde el punto de vista inglés
y de la pequeña Europa antes
que se inicien las conversacio-
nes entre estos dos grandes.

Todo ha de traer consigo la
elaboración de una nueva po-
lítica agraria, teniendo en cuen-
ta, además, los países comple-
mentarios a entrar en la Comu-
nidad Europea, como Dinamar-
ca, con Agricultura muy com-
petitiva.

La posible entrada de los
países nórdicos, con gran pro-
ducción de maderas industria-
les, ha de tener repercusión en
el problema de la pasta de ce-
lulosa, de la que nos hemos
ocupado en varios artículos.

Procuraremos seguir lo más
cerca posible estas conversa-
ciones, pensando siempre en
nuestros problemas agrícolas
cara a nuestra integración en
la pequeña o gran Europas.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MERCORSA PARA CONSTRUIR
MERCADOS EN ORIGEN.-200 MILLONES DE CAPITAL SOCIAL

En el Boletín Oficial del 3 de
noviembre se publica el decre-
to 3.178/1970 por el que se au-
toriza la constitución de /a So-
ciedad MERCORSA. Ofrecemos
a continuación el texto disposi-
tivo.

Artículo primero.-Se autori-
za la constitución, con carácter
de Empresa Nacional, de la So-
ciedad "Mercados en Origen
de Productos Agrarios, S. A."
(MERCORSA), con capital de
200 millones de pesetas, de los
que el Ministerio de Agricultu-
ra aportará 102 millones de pe-
setas y los otros 98 millones
la Empresa Nacional "Merca-
dos Centrales de Abastecimien_
to, S. A." ( M ERCASA ).

Artículo segundo.-EI objeto
social de MERCORSA será la
construcción, instalación, ges-
tión y explotación de mercados
de origen de productos agra-
rios, dotados de las instalacio-
nes y servicios necesarios en
cada caso.

EI referido objeto podrá ser
realizado: de una manera direc-
ta, por la constitución de So-
ciedades mixtas con Entidades
sindicales agrarias, Corporacio-
nes y Entidades públicas y con
particulares en las que la parti-
cipación de MERCORSA sea
siempre mayoritaria, o median-
te convenios, cuando así se es-
time oportuno.

Artículo tercero.-Los mer-
cados que se instalen o explo-
ten con participación de MER-
CORSA o mediante convenios
establecidos por la citada So-
ciedad deberán cumplir las nor-
mas que con carácter general
se establezcan sobre ordena-
ción de los mercados en origen
de productos agrarios.

Artículo cuarto.-Se autoriza
al ministro de Agricultura y al
de Comercio para adoptar las
medidas necesarias para el des-
arrollo y ejecución del presente
decreto.

FOMENTO DEL CULTIVO DE MAIZ EN GALICIA Y ZONA CANTA-
BRICA.-PLAN NACIONAL A INICIAR EN 1971

Reproducímos a continuación
un resumen del texto disposi-
tivo del decreto 2.617/1970, de
22 de agosto, del Ministerio de
Agricultura, publicado en el
B. O. del 18 de septiembre de
1970.

Se encomienda al Ministerio
de Agricultura la ejecución de
un plan cuatrienal de mejora y
subvención de cultivo de maíz
en las zonas del Norte y Nor-

oeste de España, que se inicia-
rá en 1971 y abarcará las pro-
vincias de La Coruña, Lugo,
Orense, Pontevedra, Oviedo,
Santander, Vizcaya, Guipúzcoa
y Alava.

Por la Dirección General de
Agricultura se intensificará la
investigación y estudio, y, en su
caso, la producción de semillas
de variedades de maíz para
grano y forraje de mayor acep-
tación e interés económico pa-

ra las condiciones de la zona
incluida en el plan, así como la
divulgación de las técnicas de
cultivo más adecuadas.

A través de los Servicios de
Extensión Agraria se Ilevarán a
cabo campañas específicas pa-
ra la difusión de las técnicas y
semillas, facilitando el acceso
a los cultivadores, al conoci-
miento de los resultados de los
estudios realizados y de las me-
didas de fomento que regula la
presente disposición.

EI Servicio Nacional de Ce-
reales concederá a los cultiva-
dores de maíz de las zonas
incluidas en el plan semilfas,
abonos y productos para trata-
miento de plagas, por la moda-
lidad de préstamo, o en venta,
pudiendo conceder al mismo
tiempo los siguientes auxilios:

a) Subvención equivalente
al 75 por 100 del importe de la
semilla de siembra.

b) Subvención del 50 por
100 del importe de los abonos
necesarios.

c) Subvención del 40 por
100 del coste de los tratamien-
tos de plagas. Este auxilio po-
drá también concederse a gru-
pos de agricultores, Hermanda-
des y cooperativas.

d) Subvención hasta el 40
por 100 de los importes de las
obras para la construcción de
silos de maíz para forraje.

Los beneficios anteriores se-
rán de aplicación a los cultiva-
dores que utilicen semilla indí-
gena de las clases y variedades
que autorice el Servicio Nacio-
nal de Cereales, de acuerdo
con el Instituto Nacional para
la Producción de Semillas Se_
lectas.
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1ORICULTURA

f^actv del
BQLETIl^I^OFICIAL

DH. FSTADO
inclu^iria^ arr:nias

Orclenes del Miuisterio de Agricultu-

ra por las que se declaran comprendi-

dos ett sector industrial agrario de iu-

terés preferente a un centro de higie-

nización y esterilización de leche en

Cartagetta, Centro de Manipulaciótt de

Productos Hortofrutícolas de Segorbe

(«B. O.» 4-IX-70), ampliación de in-

dustrias láctea en Herrera de Písuerga

(Palencia) («B. O.» 10-IX-70), amplia-

ción de !ttdustria láctea en Barcelona

j«B. O.» 30-IX-70), amplíación de in-

dustria láctea en Plasencia («B. O.»

5-X-70 ) .

Ordenes del Ministerio cie Agrictlltu-

ra por las que se declarau emplazados

ett zot:as de preferente localización in-

dttstrial agraria una instalación de se-

cadero de maiz en Puebla de la Calzada

(Badajoz) («B. O.» 10-IX-70), amplia-

ción y reforma de almazara en Higue-

ra de Arjona IJaén) («B. O.» 5-X-70^.

rubio (Soria) Pedrosa de Rey lVallado-

licll. Herboso-Mauzatteda, Soscaiio (Viz-

caya), Pueblica de Valverde, Monfarra-

cina (Zamora), (<B O.» 15-IX-70),

Oyón, Yécera (Alava), Anchuela del

Pedregal, Anauela del Pedregal, Hom-

brades, El Poho de Dueñas, Setiles

(Guadalajara), Castel de Tierra, Nom-

paredes (Soria), Holguera (Cáceres),

Riba de Santinate (Guadalajara), San-

tillatta de Campos (Palencia) Monte-

rrubio de Armutia (Salamanca) («B. O.»

17-IX-70), Torrelacárcel (Teruel) («Bo-

letín Oficial» 18-IX-70), Damil, Lamas,

Santa María de Cobelas (Orense), Be-

rres, Matalobos-Toedo, Moreira, Pozos-

Bazar IPOUtevedra), Cullergondo-Pre-

sedo, Montonto-Folgoso, Oroso-Gándara.

San Cristóbal de Meria, San Esteban de

Campo, San Salvador de Juanceda ILa

Cortuia), Cilleros de Maritiaos (Lugo)

( «B. O.» 29-IX-70 ) .

7,uua^^ rcrublc^^

^'iati pecu:trlas

Orcienes del Ministerio de Agricultu-

ra por las que se apruebatt las clasi-

ficaciones de las vías pecuarias de los

términos municipales de Muriel ( Va-

]ladolid), Tébar (Cuettca), Casa de

Benitez (Cuenca), Abia de ObispaLa

(Cuenca), Alcalá de Chisvert (Caste-

llón), Alarcón (Cuenca), Vegaquemada

ILeón). Aleas (Guadalajara), («Bole-

tín Oficial» B-IX-70), Montalbo (Cuen-

ca), Vélez-Blanco (Almería), Peralta de

Alcofea (Huesca), Berbegal (Huesca^

(«B. O.» 9-IX-70), Madrigal del Monte

(Burgos), Fuentes cie Nava Palencia),

Melgar de Yuso (Palencia) («B. O.»

19-IX-70), Guaza de Cnmpos (Palencia),

Huerto (Huesca). («B. O.» 21-IX-70),

h4ula (Mttrcia), Merindad de Castilla la

Vieja (Burgos) 1«B. O.» 75-IX-70), Po-

zuelos del Rey, Lemos (Palencia) f«Bo-

letín Oflcial» 13-X-70).

1'unceulraeiúu parcel:u-ia

Decretos del Miniaterio de Agricultu-

ra por los que sc declaratt de tttilidad

pŝblioa las concentraciones parcela.ria^

de las zonas dc El Fresno. Gemtuio,

Mutiochas IAvilai, Calzada de Bureba.

Villagómez (Burgos), Albendea, San Lo-
renzo de la Parrilla (Cuenca), Morati-

Ila dc los Meleros (Guadalajara), Aran-

guren-Laquidain, Labiano (Navarra).

Piñera, Villarigan (Oviedo), Cordovilla

la Real IPalencia), A^iover de 'Pormes,

Espeja, Gomecello ISalamatlca), Coria

del Rio (Sevilla), Aylloucillo, Fueutel-

^^,az, La Milana, Muñoz, Pedraza, Po^5te1-

Decretos del Ministerio de Agricul-

tura sobre declaracióu de alto interés

nacional de los sectores V y VI de la

zona regable del Campo de Dalias (Al-

mería), de la zona regable por el caual

de la margeu derecha del Plan Bajo

Ebro (Tarragona y Castellón) y de la

zona regable por el canal Jíicar-Turia

(Valencia) («B. O.» 15-IX-70) y de las

obras de puesta en riego de la zoua

denominada Alto Urgel-T'árrega (Léri-

da ) ( «B. O.» 29-IX-70 ) .

Orden:reióu rural

Decretos del Minísterio dc Agricultu-

ra por los que se declaran sujetas a

ordenación rural las comarcas de los

Valles de Benarque (Huesca) («B. O.»

15-IX-70), Verín (Orense), noroeste de

Asturias {Oviedo), Negreira (La Coru-

tia ) ( «B. O.» 'l9-IX-70 ) .

^laíz forra.jero

Resolución de la D. G. de Agricul-

tura por la que se convncan la I y II De-

mostracióu Internacioual de Recolec-

ción Mecánica de Maíz Forrajero («Bo-

letin Oficial» 23-IX-70).

('anipañ:t tinieo-:tlcoholera

Decreto 2.621!1970, de 2'l de ago,to.

de ]a Presidencia del Gobieruo, por el

que se regula la campat5a vinico-alcoho-

lcra 1970-71 («B. O.» 22-IX-70).

('ereale^

Circular de la C. A. 'I'. por ]a que se

dan normas para el clesarrollo clel De-

creto regulador de la campatia 1970-71

de cereales pauificables («B. O.» 2^2-

IX-70 ) .

Decreto 2.616 197Q de 22 de agosto,

por el que se establece la tipificación y

precios del trigo y otros cereales para la

campatia 1971-72 («B. O.» 18-IX-70).

Decreto 2.613/1970, de '22 de agonto,

por el que se rcgula el plan de fomettto

del cultivo del maíz en Galicia y zona

cantábrica («B. O.» 18-IX-70).

Orden de 22-IX-70 de la Presidencia

del Gobierno, por ]a que se fijan las

bases de rcgttlación de la campafia arro-

cera ^970-71 1«B. O.» 25-IX-70).

Orden del Ministerio de Agricultura

de 25 septiembre por la que se establece

la tipificación y características del arroz

cáscara para la campatia 1970-71 y se

regulan las ayudas para tratamiento de

plagas ( «B. O.» 26-IX-70 ) .

Tabaco

Orden del Ministerio de Agrícultur[t

de 14 septiembre por ]a que se aprueba

la convocatoria para el cultivo del ta-

baco durante la campaña 1971-72 (aBo-

letín Oficial» 26-IX-70).

Colunizaci ŝ n

Decretos por los que se aprucban lu,

Planes Generales de Colonizaciór. cle ]a^

zonas regables por e] canal principal clel

Generalísimo (Valettcia), del Bajo Tcr

(Gerona) y ampliación de la zona de

Llanos de Albacete 1«B. O.» 26-IX-70).

('uu•ert^a^c t^eR'etale.v

Orden del Ministerio de Industria de

24 septiembre sobre aplicaciótt de bene-

ficios de la acción coucertada de con-

servas vegetales para el afio 1970 («Bo-

]etín Oficial» 1-X-70).

H;irin,t^

Orden del Miuisterio de Incíttstria cle

'l4 septiembre sobre acción concertada

de harinas («B. O.» 1-X-70).

Piele,

Orclen clel Ministerio cle Industrla cle
'L4 septiembre sobrc aplicación de bene-
ficios de la acción concertada de la piel
(cB. O.» 1-X-70).

pc•cle pcirt•iu q

Ordeu clel Mittisterio cle Haci^^nda cle
24 septiembre 1970 por la que se dictau

normas sobre concesión c!e beneficios

fiscales a los damnificados por la peste
porcina africana («B. O.» 3-X-70).

Incestigacione. a;;rnnómica^

Decreto 2.809:1070, de 12 septiembre,

por el due se modifica ]a estrcwtura. dcl

Instituto Nacional clc Ittvestigaciottc^

Agronómicas («B. O.» 2-X-70).
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A a R I C U L T U R A

Rccas

Res.olucióu de la D. G. de Capacitación

Agraria por la que se antuicia convoca-

toria de becas destinadas a ltijos ŝ e

agricultores o de obreros agrícolas Fara

seguir cursillos de capacitación profe-

sional agraria («B. O.» 9-X-70).

Dlercado5 en orifien

Decreto 2.916/1970, de 1'2 de Septiem-

bre, sobre ordenación de mercados ett

origen de productos agrarios («B. O.»

13-X-70 ) .

('nncrnlraci0n parcel:tria

Decretos del Ministerio de AKricultu-

por los qtte se clee:aran de ut 1!clad
pítblica las concentraciones parcelariaz

de las zot:as de Berlangas de Roa (Bur-

gos), Guijo de Cosia lCáceres), Agudo

ICiudad Real), E1 Hito ^Cuenca), Val-

deganga (Cuencai. Berdít (Huesca^. Ai-

gadefe - Toral, Jabares de los Oteros.

San Mi115n, Soto de la Vega, Villamau-

do5 de Vega, Villamañán, Villaquejida

ILeón). Padilla de Duero fVallac^olicU.

Colinas de Tra_montc, Mozar (Zamc-

ra) ( «B. O.» 4-X-70 ) .

Indurlria. a^raria^

Ordenes del Ministerio de Agríctlltu-

ra por las aue se declara comprendicio

en sector ittdustria^ agrario de interés

preferente a una central hortofrutíco-

la a instalar en Tornabotu (Lérida),

otra en Borjas Blanca5 (Lériclal, per-

feccíonantiento de industria láctea de

La Serna (Santander) (:<B. O.» 7 no-

viembre 1970), centro de mani_r,ula-

ciótt de productos bortofntticolas en

Villarreal iCastellón), otro en Olica

cValencia), ampliación de fáfrica en

lA^u^^eras ( Valencia) 1«B. O.» 10-11-701 .

\ía^ pccuarias

Ordenes del Miuisterio de Agricul-

tura por las que se aprueban las cla-

sificaciones de las vías pecuarias exis-

tentee en los térmiuos mtmicipales de

Torresaviftón, Valdeguinclas (Guaclala-

jara), Villarquemado (Terttel), Riofrío

del Llano, Paredes de Sigiienza, Hueva,

Torrecilla del Ducado IGuadalajara),

Salillas (HUesca) (aB. O.» 22-X-70),

Hontanares, Fuenteleucina, Fuentelahi-

guera de Albatages, Escopete, Bernin-

ches (Guadalajarai, Loeches (Madrid),

Peñas de San Pedro lAlbacete), Albero

Bajo (Huesca), Valdeconcha (Guadala-

jara) («B. O.» 24-X-70), Palacios de Be-

uaver (Burgos) («B. O.» 4-XI-70), Villo-

dre, Villalcázar de Sirg^a, Sotobañado

y Priorato (Palencia), Saaita Eulalia del

Campo (Teruel ) , Albosea ( Albacete ) .

Lorenzo de EI Escorial (Madríd) 1«B. O.

7-XI-70), Montejicar (Granada^), Barral

(Albacete), Anguita, Masageso de Taju-

fia. Valfermoso de las Monjas (Giiadala-

jara.), Callén, Tardientos (Huesca), Ye-

fialba de San Esteban (Soria), Pinarne-
gr;llo, Pajarejos, Fuentesoto, Cobos de
Segovia (Segovia), Torre'_acárcel (Te-
ruell («B. O.» 10-XI-70), Fuentelvíejo
(Guadalajara), Graja de Iniesta. Po-
z.oantargo, Villarejo^ del Espartal (Cuen-

ca) (aB. O.» ll-XI-70), Rubielos Bajos,

Slsante, Torrubia del Campo (Cuenca),

Castejóu del Puente (HUCSCa) 1«B. O.»

20-XI-70), Carrascosa de Abajo (Soria),

Villanueva cle Argecillas (Guadalajara),

Berntty de Porreres (Segovia) («B. O.»

21-XI-70), Godelleta (Valencia. Cella
(Teruel), Algora, Fuembellida 1Guada-
lajara), Torres de Alcanodre 1Huesca)
( «B. O.» 25-XI-70 ) .

1lecanizaciiín

Resolución de la Direccibn General c:e

Agricultura por ]a que se convocan las

VI y ^'II Demostraciones Iuternacioua-

les de Recolección Mecanizada de R,cmo-
]acl^a Azucarera («B. O.» 16-X-70).

.Accit una

Resolución de la Dirección General de

Comercio Exterior por la nue se regu!a
la exportacióu de aceituna de verdeo

durante la campafia 1970-71 («B. O.»
17-X-7^ ) .

Centrales leehera^

Ordeu de la Presidencia del Gobierno

de 25 de septiembre de 1970 por la que

se convoca concurso para la concesiótt

de una ceutral lecltera en el área de

Guadalajara y otras localiciades («B. O.»
19-X-70 ) .

Ordet^. de la Presidencia del Gobiento

de 14 de octubre por la quc se comple-

menta Ia Orden de 12-IX-70 y se far.ilita

la transformación de tierras dedicadas
al cttltivo del arroz en otros cultivos
c «B. O.» 20-X-70 ) .

Jit•cauización

Resolución cle la Dirección General cle

Agricultura por la que se convocatt las

IV y V Demostraciones Internacionales

de Reco'eccióu Mecanizada de Aceituna

1«B. O.» 20-X-70).

(' er dos

Resolución de la Dirección General de

Sanidad. por la que se dictan normas so-

bre reconocimiento de los cerdos sacrifi-

cados en domicilios particulares i«B. O.»

21-X-70 ) .

lndu^trias dc carnc

Resolución de la Dirección General de

Sanidad por la que se dan normas para

la renovación anual del permiso sanita-

rio de funcionamiento de la industria

de la carne I«B. O.» 21-X-70).

Algodóu

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

que se dan normas para la liquidación

a los cultivadores de algodón de los es-

tírnulos a la calidad establecidos para la

campafia 1970-71 («B. O.» 27-X-70).

I:^porinc'iun

Decreto 3.153j1970, de 29 de octubrc,

de la Presidencia del Gobierno, por cl

que se crean Derechos Ordenadores a la

Exportación («B. O.u 3-XI-70).

11crc'ados en oris;^en

Decreto 3.178; 70, de 15 octubre, del
Ministerio de Agrictlltur^^ por el quc
se autoriza la constitución cle la So-
ciedad Mercados en Origen de Produc-

tos A grarios, S. A. 1 MERCORSA ) i« Bo-
letin Oficial» 3-`YI-70).

Au^iliu,

Decreto 3.190,^1970 de Presídeucia del

Gobierno, de 22 de octubrc, sobre con-
cesión de auxilios económicos por el
1. N. C. Y el S. N. de Conceutración Pa,r-

celaria («B. O.» 9-XI-70).

Ilenouiinacionec de orirrn

Orden del Ministerio de Akricultur^t

de 27 octubre por la que se aprueba el

Reglamento de la Deuominación de Ori-

gen «Rioja» y cle su Consejo Regulador
(t<B. O.» 20-XI-70).

In^ln.vlrlas arrari;is

Orden del Ministerio dc Agricultur:t

declarando incluida en zona de pefc-

rente localización industrial agraria la

fábrica de piensos compuestos a instalar

en Almendralejo (Badajoz) f«B. O.»

28-X-70 ) .

1'atat:r dc sfembra

Circular del Servicio de lfa Pat.ata de

Sientbra por la que se clictau uorma,

que han de regir el comercio en la ca^nt-

patia 1970-71 ( «B. O.» 5-XI-70) .

Ilenomiuaciunec de orii;en

Orden del Ministerio de Agrictilturci.

de 17 de octubre por la que se aprucba

el Reglamento de la Denominaciótt cic

Origen Montilla-Moriles y de su Cortsc-

jo Regttlador ( «B. O.» 6-XI-70 ) .

I,erenoia dc empresas a7;rarias

Resolución de la Subsecrctaría dc•

Agricultura por la que se convoca utt

curso de perfeccionamiento sobre «Ge-

reucia y Dirección de Empresats Agra-

rias» ( «B. O.» 25-XI-70 ) .

864



Almacín para patatas.

D. Bernardino Arrabal Martínez. Marcelino
Oreja, 1. 2.° Bilbao-10.

Como suscriptor de la revista AGR/CUL-
(URA, me permito solicitar de su Servicio
Técníco e/ asesoramiento que preciso para
la construcción de un a/macén para patatas
con enciave en la Rioja logroñesa.

La capacidad que estimo suficiente seria
de unos 600 metros cuadrados, en formato
de 15 x 40, y dado que es un artículo que
necesita especial temperatura y ventilación
para su conservación por relativamente lar-
gos períodos de tiempo. Estos factores, así
como e/ de los materia/es más idóneos a em-
p/ear, dentro de una razonable economía, y
precios de los mismos son los fundamentos
básicos de mi consulta que solicito de /a
amab/e atención de ustedes.

EI principal punto de partida para calcular ei
almacén de conservación de patata es conocer
la cantidad a almacenar. Puesto que en su caso
no se conoce este dato y sí, en cambio, la super-
ficie que ocupará el almacén ( 600 m' en dimen-
siones 15 x 40 m), tomaremos esta cifra como
base.

Suponiendo que la patata que desea conservar
será destinada principalmente a su consumo hu-
mano cocida, la temperatura ideal de conservación
debe oscilar entre los 6 y 8" C. Si fuera para
"chips" (patata frita delgada), sería entre 8 y
10" C. A más bajas temperaturas pueden produ-
cirse transformaciones químicas en los tubérculos
que darían lugar a indeseabies coloraciones y sa-
bores para el consumo humano. En patata para
siembra puede reducirse la temperatura a 2/6°.

Según las variedades que pretenda almacenar,
también requerirán distintas temperaturas de con-
servación, por su diferente precocidad en la bro-
tación, pero siempre entre los límites señalados.

Por la situación donde pretende construir el
almacén y con vistas a una reducción máxima en
los gastos de conservación, se hace aconsejable
utilizar bien el sistema de conservación en celdas
o en cajas de madera, ambos con ventilación for-
zada con aire procedente del exterior cuando la
temperatura reinante permita su introducción en
ias celdas de conservación, especialmente favo-
rables en las primeras horas de la mañana.

EI primero de los sistemas consiste en construir

una serie de celdas, unas enfrente de otras, con
un pasillo central de 5 m.

Las dimensiones de las celdas serán 5 m. de
ancho y 4 m. de alto, para ser Ilenadas hasta
los 3-3,5 m., provistas de canales de ventilación
y un emparrillado de madera en el suelo para la
distribución uniforme del aire. EI Ilenado puede
hacerse por su parte posterior o frontal, y ei va-
ciado, por la inferior, aprovechando el canal o
canales de ventilación.

EI sistema de conservación en cajas consiste
en disponer de cajas de madera de forma prismá-
tica con capacidad de 1 a 1,5 m?, construidas con
listones que permitan dar una adecuada ventila-
ción a su contenido, dentro de una suficiente so-
lidez constructiva, que se apilan unas sobre otras,
dejando pasillos de ventilación. Estas cajas inte_
resa sean desmontables. La introducción del aire
es también forzada con ventiladores, cuando la
temperatura exterior sea adecuada.

En líneas generales se han descrito los dos sis-
temas de conservación que se le recomienda para
su caso, indicándoie que el sistema de cajas es
más barato que el de celdas, permitiendo dedicar
el local a otros usos cuando se encuentre libre
de patata.

Respecto a las características constructivas del
edificio, quiero resaltar la importancia enorme que
tiene el aislamiento térmico de paredes y techo
para conseguir mantener en el interior la tempe-
ratura exigida por este tubérculo para evitar su
brotación. En cuanto a los materiales a emplear
en la construcción del aimacén dependerá de los
existentes en la comarca a precios asequibles,
dentro de la solidez necesaria para el tipo de con-
servación que se adopte.

5.614
Fernando Pastor Cosculluela

Dr. [n^;eniero Agrónom^^

Derechos de invalidez en la Seguridad Social.

D. José Domínguez Díez. Cepeda (Sala-
manca).

Le agradecería que dijeran qué tiempo hay
que estar pagando en el lnstituto de Previ-
sión para reclamar la invalidez.

Aunque no puntualiza el señor consultante, es
de suponer que lo que le interesa es reclamar los
derechos de invalidez en la Seguridad Social, sin
especificar qué clase de invalidez es la que
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padece, pues dentro del cuadro de la Seguridad
existen:

1." La total y permanente para toda clase de
trabajos.

2." Que la invalidez no sea producida por ac-
cidente de trabajo o enfermedad profesional que
tenga otra prestación o indemnización.

3." Que la invalidez no esté producida por
practicar deportes remunerados.

4." Que la invalidez sea declarada por los ser-
vicios médicos del Instituto Nacionai de Previsión,
pudiendo recurrirse en caso negativo ante un Tri-
bunal Médico, donde habrá un facultativo desig_
nado por el interesado.

5." No haber provocado ni mantenido con in-
tención las lesiones o enfermedad que dieran lu-
gar a la invalidez.

Para tener derecho a la invalidez, lo mismo que
para la jubilación, es necesario que, dentro de los
ocho añós anteriores a la petición, los obreros
fijos hayan satisfecho sesenta mensualidades de
cotización individual y patronal.

Los obreros eventuales, sesenta mensualidades
de cotización individual y 450 días de cotización
patronal.

^.615

Mauricio García Isidro
Abogad^,

Nota.-Se informa lo que antecede con la re-
serva de cualquier modificación efectuada por
circulares reservadas.

I3iblio^rafía ^obre rosales.

I3ibliogr.^fía del almendro.

D. Virgilio Martínez de la Parra. Siles (Jaén).

Como suscriptor de AGRICULTURA, les
ruego me envíen bibliografía actual sobre e/
cultivo de/ a/mendro, completando con los
precios de /as publicaciones.

Entre ias más recientes publicaciones sobre el
almendro, de carácter práctico y divulgador, se
encuentran las siguientes:

Cultivo del almendro. Capacitación Agraria. Serie
técnica núm. 39. Madrid, 1969. 30 ptas.

E/ a/mendro y su cultivo. José López Palazón. 175
páginas (19x13 cm.). Ed. Mundi Prensa. Se-
gunda edición. Madrid, 1968. 175 ptas.

E/ a/mendro (su importancia y cultivo en España).
Cristóbai de la Puerta. 22 págs. Dirección Ge-
neral de Agricultura. 2.' edición. Madrid, 1966.
10 ptas.

Cu/tivo del almendro. F. J. Riera. 131 páginas
(19,5 x 14 cm. ). Ed. Aedos. Barcelona, 1965.
175 ptas.

La fructificación del almendro. J. Pané Mercé. 50
páginas (16,5x22,5 cm.). Diputación Provincial.
Lérida, 1965.

P/antación de almendros en secano. F. Rueda Cas-
sinello. 23 págs. Hoja divulgadora núm. 16.
Ministerio Agricultura. Madrid, 1965.

5.617
Cristóbal de la Puerta

I^r. In^cnicru Agrcínumo

D. José Francisco García. Coudres-Luanco «Cruce
industrial» can ^auado charolés.( Asturias) .

Pensando me podria ser muy útii, tengo el
honor de dirigirme a usted para pedirle me
indiquen bibliografía del cultivo de rosa/es
en general y que crea usted más completa
e interesante para su concepto.

De entre la mucha documentación existente,
relaciono la siguiente:
1." THE ROSE. Aut., Roy Genders. Ed. Robert

Hale. London.
2° ROSES. Aut., Bertram Park. Ed. Collins, 14

St. James's. Place. London.
3." ROSIERS. Aut., H. Fuchs. Ed. La Maison Rus-

tique. París.
4." AMERICAN ROSE ANNUAL. Aut., Fred J. Nis-

bet. Ed. American Rose Society. 4048 Rosalea
Place. Columbus 14. Ohio. U. S. A.

5." BELLES ROSES... BEAUX JARDINS. Autor
L. Cornuz/W. Friedrichs. Ed. Delachaux et
Nestlé. 32 rue de Grenelle. París VII".

6.'' LE ROSE. Aut., Domenico Aicardi. Ed. Ramo
editoriali degli agricoitori. Roma.

7." MODERN ROSES. Aut., Mc. Farland. Editorial
The Mc. Farland Company. Harrisburg, Pen-
sylvania. U. S. A.

^.616
Rafael Brea
Pcritu ^A^;rícola

D. Herminio de Antón Díez. "La Orbadi^
Ila", La Orbada (Salamanca).

En el número 460 de la revista de su digno
cargo perteneciente al mes de agosto pasa-
do, aparece en la sección de consu/tas, en
su página 587, lo siguiente:

"La raza suiza o pardo A/pina, con que
tiende a denominarse actualmente, es tam-
bién ideal para el cruce con la raza Charo-
lés, produciendo unos novillos muy buenos
para la producción de carne. Tenga en cuen-
ta que en ambos casos los hijos resu/tantes
de estos cruzamientos no deben ser emplea-
dos nada más que con destino al matadero
(cruces de primera generación) y jamás co-
mo reproductores.

Dicho aserto está firmado por Félix Tale-
gón Heras, y como en esta explotación tene-
mos toro Charo/és cruzado con esa c/ase de
vacas, las mixtas y hasta las propias del pais,
con muy buenos resu/tados en los partos, y
tenemos la pretensión de dejar tanto machos
como hembras para recria, les agradeceré
me aclaren cuál es el motivo de decir que
nunca se pretenda dejar estos cruces para
reproductores.
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EI ganado vacuno charolés ha sido utilizado en
España como elemento mejorador de la ganadería
de carne. Entre las variadas formas que se han
empleado para obtener buenos animales de carni-
cería, tenemos lo que la antigua zootecnia deno-
minó el "cruzamiento industrial" o"de primera
generación", así Ilamado porque los individuos
obtenidos sólo se explotaban durante su vida sin
utilizarlos JAMAS como reproductores.

Este sistema de cruzamiento no trata, pues, de
mejorar las estirpes ganaderas, sino de producir
individuos que al reunir en ellos los principales
caracteres de sus padres, son, en general, supe-
riores a los de las razas que les dieron origen,
dando, pues, mayores rendimientos.

No mejora las razas de ganado, porque cuando
se utilizan estos mestizos entre sí para la repro-
ducción, sobreviene en la inmensa mayoría de las
veces, y de acuerdo con la Ley de Mendel, una
disyunción de caracteres, obteniéndose entonces
individuos tan ñeterogéneos y dispares que resul-
tan totalmente inservibles como mejoradores, aun-
que nazcan fácilmente y en algunos casos su ren-
dimiento en carne sea también alto. Podrán usar-
se, si se quiere también, como productores de
carne, pero nada más.

Por todo ello, se aconseja destinar al matadero
estos productos de primera generación charolés
suizo, a no ser que se desee seguir un cruzamien-
to absorbente.

Félix Talegón Heras
5.618 Del Cuerpo N^cional Veterinario

Puede por tanto constituirse la Sociedad, por
supuesto ante Notario, aportando el propietario de
la finca el valor de ésta como capital social repre-
sentado por las acciones que convengan, que en
principio pertenecen al dueño de la finca que la
aporta, y que éste después puede vender a los
hijos en la proporción que estime conveniente.

Con ello se hace más fácil el que no se des-
membre el capital paterno al fallecer éste, pues
la finca es propiedad de una Socied^rd, que, claro
está, puede dividirse entre los socios, repartiendo
el dinero de la liquidación; pero esto tiene sus
dificultades, y probablemente no se Ilegaría a ello.

Los beneficios fiscales que con esa fórmula se
pudieran obtener no son extremadamente gran-
des, pues el gasto de la escritura, Registro Mer-
cantil, confección de estatutos, etc., suelen ele-
varse bastante.

La constitución de la Sociedad ha de pagar el
impuesto de transmisiones, que para constituirla
según la Ley de Reforma Tributaria de 11 de julio
de 1964, sería del 1,70 por 100 del capital social.

5.619

Ahonado de cereales.

Mauricio García Isidro
Abogado

D. Manuel J. Robina Galán. Llerena ( Bada-
joz).
Le agradecería me contestaran varias pre-

guntas o dudas sobre abonado.

tiociedad Anónima agrícola.

D. José L. Lucas Tomás. Avda. Pearson, 21.
Barcelona_17.

Quisiera conocer su parecer respecto a
las ventajas y desventajas, principalmente de
tipo fiscal, que la constitución de una Socie-
dad Anónima tendria para nuestra explota-
ción agricola.

La explotación está localizada en Yecla
(Murcia), y tiene aproximadamente 40 hectá-
reas; en ella se cultivan vides, manzanos y
olivos. EI vo/umen de ventas oscila entre un
millón y dos millones anuales.

La explotación pertenece a mi padre, que
trata de no partir la finca entre sus cuatro
hijos, dado que ello sería fatal. Quizá la
fórmula de la Sociedad Anónima le permiti-
ría repartir la herencia sin afectar a la explo-
tación.

Le agradecería me informase sobre /os
aspectos fiscales y cualquier tipo de legis-
lación que sobre /a constitución de Socieda-
des Anónimas Agrarias pueda atectarnos.

Se ha dado con alguna frecuencia la constitu-
ción de Sociedades Anónimas con el fin exclusivo
de explotar una finca rústica, y esto al amparo
de la Ley de 17 de julio de 1951, que estableció
el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónímas.

a) ^Es aconsejab/e echar e/ abono va-
rios dias antes de realizar /a siembra (me
refiero a cerea/es). O, por e^ contrario, es
más eficaz echarle pocos antes o, más aún,
recién abonada la siembra?

b) En caso de tener abono granu/ado
complejo varios días en /a tierra, ^se pier-
de su fuerza de éste por estar en contacto
con /a atmósfera?

c) ^Qué es más preferib/e, echar una
cantidad X de un concentrado alto o X más
otra cantidad de una fórmu/a baja?

d) Las necesidades de/ trigo, en general,
en nitrógeno ^son mucho más elevadas que
las de cebada?

Y para terminar:
e) ^Dónde echarían el estiércol que pro-

viene de camas, residuos de piensos, stc., de
ovejas: 1.° En la tierra que a continuación se
sembrará de cereal trigo y ha estado de
barbecho. 2.^^ En tierra que se va a rastrojear
de trigo con cebada. 3.^^ En tierra rastrojeada
de trigo en la que se va a sembrar una forra-
jera (avena o cebada con veza villosa)?

Con mucho gusto pasamos a contestarle sus
preguntas sobre abonado:

a) La soiución ideal en sementera es aplicar
la mayor parte del abono varios días antes de la
siembra, poco antes de realizar una labor profun-
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da, de modo que quede enterrado en los primeros
veinte o veinticinco centímetros de suelo. Y des-
pués, sólo en el caso de que se disponga de abo_
nadoras-sembradoras, localizar una pequeña parte
de abono cerca de la semilla.

b) No se pierde fuerza en absoluto.
c) Si las cantidades que se echen de uno u

otro corresponden a las mismas unidades fertili-
zantes, el efecto es el mismo. No obstante, la alta
concentración Ileva consigo ciertos ahorros en
transporte, manejo y apiicación al utilizarse menor
cantidad.

d) Las necesidades del trigo en nitrógeno son
solamente un poco más elevadas que las de la
cebada, aproximadamente un 8 por 100 más para
la misma producción.

e) Es preferible añadir el estiércol antes de
las forrajeras, ya que en los cereales no es acon-
sejable.

Alonso Domínguez Vivancos
5.620 Dr. Ingeniero Agrónomo

Bibliagrafía sobre abejas, perdices p codornices.

D. Adrián Salcedo. La Solana (Ciudad Real).

Como suscriptor a su tamosa revista agro-
pecuaria titulada AGRICULTURA, y estando
interesado en la explotación o crianza de ^a
perdiz, codorniz y abejas, es por lo que le
ruego tenga a bien girarme los títulos de
toda la literatura existente al respecto más
interesante.

Le transcribimos a continuación algunas publi-
caciones relacionadas con los tres temas que inte-
res^^ en su consulta:

ABEJAS

La abeja, la colmena y e/ apicultor, por Herbert
Mace. (16 x 21 cm. ) 332 págs. Barcelona, 1958.

La abeja y ia colmena, por LI. Langstroth. (15 x 22
centímetros.) 511 págs. 5.`^ ed. Traducción de
M. Pons. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1950.

Ciclo evolutivo de /as abejas y enfermedades del
"pollo", por P. Romero Fabre. 15 págs. Hoja di-
vulgadora. Dirección General de Capacitación
Agraria. Madrid, 1965.

Abejas. Exp/otación y enfermedades. 163 págs.
(13,5 x 21,5 cm.) Acribia. Zaragoza, 1962.

Apicultura práctica (Cartilla dsl colmenero), por
J. Cabezas y M. Estremera. (19 x 13 cm. ) 439 pá-

ginas. Publicaciones de Capacitación Agraria
320. Madrid, 1966.

Explotación intensiva del colmenar, por A. Roma
Fábrega. (11,5 x 17 cm.) 355 págs. Sintes. Bar-
celona, 1963.

La colmena. Rascacie/os con varias reinas, por
R. P. M. Dugart. (19 x 13 cm.) 147 págs. Edito-
rial Gustavo Gíli. Barcelona, 1952.

CODORN ICES

Coturnicultura (Tratado de cría y exp^otación in-
dustrial de codornices), por F. Pérez y Pérez.
(12,5 x 17,5 cm.) 375 págs. Ed. Científico-Médi-
ca. Barcelona, 1966.

PERDICES

La cría y cultivo de la perdiz roja, por José Lara
y Octavio Arenzana. 65 págs. Servicio Nacional
de Pesca. Dirección General de Montes. Minis-
terio Agricultura. Documentos Técnicos. Serie
Cinegética. Publicación núm. 4. Madrid, 1965.

AI mismo tiempo le recordamos que en estos
últimos números se han publicado en AGRICUL-
TURA artículos firmados por Francisco Vega Bae-
na, dedicados a la cría y explotación de la codor-
niz japonesa.
5.621 Rc^lacciún

Camas para avicultura.

Bodegas Sotelo-Naval. La Rúa-Petín (Oren-
se).

Tenemos una granja de cría de pollos y
estamos usando como cama paja trillada, pe-
ro como vale tan cara, queriamos cambiarla
por viruta, que nos resultaría más barata, y
queremos saber cuál de /as dos cosas ab-
sorbe más humedad y qué inconvenientes
tiene la viruta como aboon, pues los labra-
dores, si usamos esta cama, no sienten inte-
rés por comprárnos^a. Les rogamos nos digan
la diferencia que habria entre /os dos abonos
después de permanecer en la granja cuatro
meses, pisoteado y excrementado por las
aves.

Desde el punto de vista de su utilidad en avicul-
tura, no existe en absoluto ningún inconveniente
en utilizar viruta de madera en vez de paja de
trigo. La viruta de madera utilizada en la yacija o
cama del gallinero es mucho más absorbente que
la paja de trigo, tardando más tiempo en "aper-
majarse" para unas condiciones de humedad de-
terminadas en el gallinero, razón por la cual hoy
en día ha sustituido en la mayor parte de explota_
ciones a la paja.

Sin embargo, sabemos que los iabradores no
tienen tanto interés por la viruta de madera des-
pués de haber permanecido varios meses en el
gallinero con objeto de utilizarla junto con la galli-
naza como abono en su campo. Creemos que ello
se debe a la naturaleza del producto, pues a pesar
de que al cabo de sólo un par de meses ya queda
totalmente pulverizado y mezclado íntimamente
con la gallinaza, al ser aplicado sobre el campo
no se diluye tan bien en la tierra como ia paja de
trigo, aunque sobre este particular no tenemos
experiencia y nos limitamos a copiar la queja que
dan frecuentemente los campesinos ante tal situa-
ción.

Real Escue/a Oticial y Superior
5.622 de Avicultura de Arenys de Mar
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Conservación de farrajes. Ma-
ry Cherry. Traducido del
inglés por R a f a e 1 Sanz
Arias. Un volumen de 196
páginas, 21,5 por 13,5 centí-
metros. Gráficos. Editorial
Academia. 1970.

Durante los últimos años se
h a n dedicado considerables
cantidades de dinero al estu-
dio de la producciórl de forra-
jes, a su cuidado y a su uti-

lización. Los programas experimentales han incre-
mcntacio nuestro conocimiento de la "hierba como
cultivo", a pesar de lo cual el rendimiento actual
de las praderas está lejos de resultar satisfactorio.

En general, el empleo de fertilizantes está muy
por debajo de los niveles que todos consideramos
necesarios para promover la producción de hierba
y las técnicas actuales de conservación de los fo-
rra;^es son objeto de constantes estudios acoplando
los avances científicos y tecnológicos más recientes
a esta rama de la agricultura.

En este libro se discuten las virtudes y los de-
fectos de los más recientes métodos de conserva-
ción como ayuda para los ganaderos que duden en-
tre elegir un sistema adecuado a las características
particu:ares de su propia explotación.

P'stá dividido este libro en dos partes fundamen-
tales: Principios básicos con epígrafes tan intere-
s:4ntes como: Rendimiento y digestibilidad de los
forrajes; Implicaciones financeiras y prácticas;
Problemas sanitarios, etc., y Aspectos prácticos que
alcanz^^n desde la calidad del heno hasta el ensi-
lado y la deshidratación de los forrajes verdes.

Los fertilizantes y su enapleo. Un manual de 63 pá-
gina^. 18 por 11 centímetros. Numerosos cuadros.
FAO. 1970. 3.° edición.

Este manual o mejor dicho "guía de bolsillo", co-
mo asimismo se anuncia, está preparado para uso
de los Agentes de Extensión que trabajan. en el
Programa de Fertilizantes de la FAO. Es, pues, un
protuario de conceptos básicos y elementales útiles
para todo aquel que se enfrenta con los problemas
de abonado y fertilización.

Suelo y fertilización en frutic2cltura. Serge Trocmé
y Raymond Gras. Versión española de Juan. Igna-
cio de la Vega. Un voluinen de 364 páginas.
24 por 16 centímetros. Cuadros, gráficos y foto-
grafías (color). Editorial Mundi-prensa. 1970.

El conocimiento y la comprensión de los fenóme-
nos que suceden en el suelo, tanto independiente-
mente como interfiriendo con la nutrición de los
árboles, es cada vez más necesario para tratar de
resolver, tan racionalmente como sea posible, los
problemas que plantea el mantenimiento y la fer-
tilización de los huertos.

En ayuda de este conocimiento viene el presente
libro que debido a la pluma de dos Ingenieros Agró-
riomos franceses cuyos conocimientos en la mate-
ria avalan su bondad, a su vez refrendada por la
de nuestro querido compañero Juan Ignacio de la
Vega, especialista y con amplia experiencia.

La obra se divide en cinco partes, cada una de
las cuales consta a su vez de varios capítulos. La
primera se refiere al árbol frutal y caracteriza esta
secció^i el estudio de los medios de absorción de
nutrientes de que dispone la planta; haciendo hin-
capié en la importancia que es preciso conceder al
sistema radicular y a su correcta f'uncionalidad, es-
tudiando los factores de su crecimiento y extensión.

La segunda estudia el suelo co,no un ente físico,
qtúmico y biológico en estrecha relación con el ár-
bol, lo cual tiene gran interés para el proyecto de
una plantación frutal. En especial se llama la aten-
ción acerca de un cierto número de datos sobre las
propiedades físicas de los suelos que en parte tie-
nen u;7 carácter científico o teórico.

La mejora y conservación de las propiedades fí-
sicas del suelo y de la fertilización llenan más de
la mita,d del libro y componen la tercera parte o
capítul:^ general de la obra, que abarca desde los
diversos métodos de cultivo, la influencia de las
prácticas culturales en la alimentación de los ár-
boles y la carencia y exceso de elementos, en espe-
cial los microelementos.

El control de las condiciones que rigen la nutri-
ción de los árboles, la investigación de las causas
que motivan una mala nutrición eventual son las
cuestiones fundamentales que se estudian en la
cuarta parte, dedicando a recordar algunos puntos
importantes de la experimentación con vistas a co-
nocer las condiciones que deben satisfacer los en-
sayos para que las conclusiones que proporcionen
sean útiles en la práctica.
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Es, pues, un libro completo, excelente, al día, que
nos da una visión de conjunto de la fertilización
en fruticultura. Obra de consulta y al mismo tiem-
po libro práctico y didáctico que ha de prestar
grandes servicios a los agricultores, a los técnicos
y a los prácticos de este aspecto de la fruticultura
española.

La potencia del t r a c t o^ r.
Perteneciente a la colec-
ción de mecanización de
la Dirección General de
Agricultura, aparece este
nuevo folleto dedicado a
la potencia del tractor.

Su autor, Manuel Mingot
Salvetti, nos informa de un
modo sencillo y didáctico
sobre todos los problemas
en torno a esta interesante
parte del complejo mundo
de la mecánica del tractor.

Desde los inconvenientes que existen para adoptar
un sistema de medida universal de la potencia has-
ta el cstudio de la adherencia y el deslizamiento,
todos los temas están tratados con una profundi-
dad y claridad que demuestran la preparación del
autor en un campo que domina.

Felicitamos a la sección de publicaciones de me-
canizar,ión por este nuevo volumen tan cuidadosa-
mente editado como los anteriores y deseamos que
continúe en su labor de aprovechar los conocimien-
tos de los funcionarios del Ministerio de Agricultu-
ra para divulgarlos y que sirvan a todos los intere-
sados en la mecanización agrícola, al mismo tiempo
que pane de manifiesto la preparación y puesta al
día de nuestros representantes agronómicos ofi-
ciaies.

Este folleto, como cualquiera de los que forman
la Colección de Mecanización, puede solicitarse di-
rectamente al Ministerio de Agricultura o a través
de nuestra REVISTA y será enviado gratttitamente
a los lectores que lo deseen.

Comprobación de la poten-
cia de los tractores agrí-
colas. Ministerio de Agri-
cultura. Un volumen de
332 páginas. 24 por 17
centímetros. C u a d r o s.
Enero 1970.

Se trata de una relación
detallada de las comproba-
ciones efectuadas en cum-
plimentación de la Orden
Ministerial de 14 de febre-
ro de 1964, de acuerdo con

el Código de Normas de Ensayos de tractores de
la O. C. D. E.
Más de trescientos tipos y modelos de tractores

se recogen en sus páginas mediante ensayo redu-

cido, convalidación de pruebas e identificación,
siendo de gran utilidad sus datos para los intere-
sac^os en la adquisición de nuevos modelos de trac-
tares.

EXRERIENCIAS

DE COMPARACION

UE VARIEDADES

DE ALGODO(V

Experiencias de contpara-
ción de variedades de al-
godón. Campañas 1967-8
y 1968-9. Dos volítmenes
de 100 y 53 páginas, res-
pectiv^zmente. 24 por 17
centímetros. C u a d r o s
Ministerio de Agricultu-
ra. Madrid, 1969.

Asumidas por el I. N. I. A.
las funciones del I. dc: Fo-
mento de la Producción de
Fibras Textiies, sc ofrece
en e s t o s dos volúmenes,

contint;ación de los realizados, planteando cuaren-
ta ensayos distribuidos por las diferentes regiones
españolas.

Para la exposición de las operaciones se sigue la
línea que en años anteriores se marcó, introducicn-
do dos modificaciones: expresar la producción de
algodón bruto en Kilos/'Hectárea y ofrecer tm nue-
vo análisis de fibra que complete los de resistencia
suministrada.

Cc^zso de la yanadería española. Un volumen de
102 páginas. 31 por 21 centímetros. Cuadros. Mi-
nistcrio de Agricultura. Marzo 1970.

Descle e1 último censo g^anadero de marzo de 1966,
y mediante los muestreos tomando como base los
datos del Censo por enumeración exhattstiva y ac-
tualiza,-tdo estos datos muestraies periódicamente
con objeto de mejorar la calidad de la información
a nivel provincial, se ha obtenido este Censo Ga-
nadero de 1970 por enumeración en todos los mu-
nicipios de España.

Con. carácter de novedad con los anteriores Cen-
sos se distribuye por razas dentro de las especies
vacuno, lanar, cabrío y porcino.

RELACION DE LAS ULTIMAS HOJAS DIVULGA-
DORAS RECIBIDAS EN NUES'TRA REDACCI^ON

Agro-Cemento. B. Extr., núm. 44: Prefabricados de
lzormi^ón en los alojamientos yanaderos, por C.
Fernández-Quintanilla y J. M. Maroto de las
Heras.

Minist^erio de Agricultura, ntilm. 13: El producto

agrícala, por Constantino Arias Alonso.
Ministerio de Agricultura, núm. 14: Ma^te^o de las

in.stalaciones móviles de rieyo por aspersión, por
Jesú,^ Mateos Galán.
11?insterio de Agricultura, núms. 15-16: El naoho

azul del tabaco, por Dionisio Fernández Dega:mo.
Ministerio de Agricultura, núm. 17: Madera para

cha1?a, por Manuel Rodríguez de la Zubia.
Ministerio de Agricultura, núm. 18: Viveros de Jre-

sal, por Arturo Díez Marijuán.
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ĉ L CCYtI[^J^lílhQ l^S''^ î'+ ^

^or ^icar^o ^apinoaa .^ra^co

Ingepiero agrónomo

RESEÑAS

-k.(i'^5.^a--t-I l.u.^ r^rlfrr•nre^lades d^ ^r^ir•z^s ^le Io•^^
rír^b^^l^s• j`r•^rrtcrlc^s (I^1•J, por LarAYr
y D^IICi^F:uas. I^'-l, núm. ^2, VI/f^9.

^LE;'?!1.--:^-1-1 1.'1 cl^.^cr^•^rollu cl^ Tcrs rn^Eces del plcí-
tcn^o c^rr div^^rsos s^^elos (Fr.), por
J. UoueN tzoY. I+^-18, nÚln^-'L. II%fi9.

1^.f^, ŝO.-:i-a-0 Prcíctic•a-s dc^ irrcisión ^̂  'rayaclo e^i.
J^^•tctcrles, pol• JosÉ NocuExn Pu.1oI..
I^^-ii'?, nGr. 52-9, IX/69.

^a.tt;^l.-:3-I-1 O^rzentac^ioues del dia^gnóstico fo-
^ licri• rl.c:l plútcr^n-o (FrJ, por MAlt'rÍN

1'Krvn^, LACOl.uliJx^: y NIAI^cHAI..
I^'-l5, níln^. 24-3, III/fi9.

^1^.F;;'?.-:^-I-1 ^;Por rrlrr^ ^ao cua^jan fr^r^tos ^rl^^rnos
ú^^l^olc^c?, por CAeiJ:^s lt',. APON'1•E.
U^^^-4, nÚm. Ei4-11, XI/69.

^E.^i,'^: ŝ .--:i-1-1 Cultit^o ^mocl^r7^o dPl ahnPrt^lro, pcr
(r. nr: GrA. T^.-713, nÚn1. 272, ^I/G^.

^^1.(^:3f;.-:i-^I-1 Accidn ^lel abono o^•^círlica sobre
lczs c•ur•uc•tPrísl^icas q^uírni^•as ^^ es-
t^•^i^c•t^in^nlPS ^le ^Irn s^uelo de plnta-
n^al ( I^ r. l, pal• C'^onxF rzo^, CxA^-
PI;N'I'II?R y I^ASSOIS. ^^^•-1^, ?lÚn1F-
rc^ '?4-1. I/6^.

-I.ti;;:i. :;-1-1-1 I''vrm^rs i.^rl.rr^•^•ivas ^^rr el cult^i^i,o

^1.(i3(i.-:3-1^-1-1

d^^l o/%r^o, por JuArr A MAx7^írr GA-
rJl.uco. I^,-5EI. ní^m. 3FI7, IN/68.

Orientac•ior^es ^a^•^ ^l cirlt^i.vo d^l
oli^r,o, hor JuAN ArrTOrrio GALI,I^.co.
I^^-Í^)^, nU17L ^^i-f). ^II^^i^).

^1.G3'i.-:3- 4-1-1 Lcr Irorla Ja^n, buerz sistPrrtn para.
renut^cu' ol'^a^os, p^r P. T. 1^;-17^;,
ntílr^. 273, XI/68.

4.Ei3^.-:3--4-1-1 La,b^•anza ^^ ferti.l^izuciórr de olir•n-
I'P,S, pOr JOSÉ ^iARCÍA 1''GRN.1Nlll^:'!..
h.-5l, nlím. ^23, II/6S).

4.(539.-3-4-1-1 El olivo es ^n^ed^it,er^•cí.neo, pur
F. Toi^RÓ. 1^-]13, núm. ^83, ^!GS).

4.f,40.3--I-1-'L EfP^tn_ cle lus raclicrcioriPS ^ rrniriu
sohrc^ la^ nzad^rr^-ac^i,^n ^I^ los a^lba-
ric^q^rres ^lespués d^ la rPCOlec-
c•iórt (hr.), por GuFLr:A'1•, BErrAi^IN.,
I^AHAN^ LISEN^BERG y I,ASSOUDII:RI;.
h-1H, nílln. '?4-3, III/E^^).

4.G41.-3-4-1-`^ ll^rrlt^i.^l^i.caciór^ de ^rnelocoto^tf^ro.ti•,
pOi' ,IOSI`. CiARCÍA ^^F.RNÁNllE7. I':-^)^^,

nÚln. 31b, IX/E;9.
4.642.--:3-4-1-:3 Irrfl^r^errcia ^Ie los fac•t,or•FS c^<•oló^/^i-

co•s ^ fisioló^/^zc•os c^n la c•o^^ts^^^^^cr-
ci.ói^ fr^igorífica ^1P lu ma^nzar^a, por
SÁNCHF,7. NIOR ALES y ROllRÍGUF.Z llI•:
1,A Cxtrz. E-106, nílln. 13-3, IX/(i^.

4.F43.-r3-4-1-3 E1 rr^.ot,Paclo del hern! ^ rrrarrzcr^rro,
por l3AU^Ii,IO JuscAri,xESA. I^-52,
nún^. 52-10, X/E^9.

4.6^4.^-4-]-3 Los portctirij^rtos pura el per«l, por
I3AU^ll^lo JuscArl3FaA. P^-5(;. níl-
rnero 390. ^II/6b.

4.645.^3-'1-1-:3 La r^Pra. li7no^nera, por JosL Arr'ro-
;vlo GuTI^R>3>•z MAxl^írr. 1+',-107, níi-
mer^o 117-4, IV/69.

4.64(i.-3-4-1-3 Poli.r7^i.zaci-óra clel pe^r•aI E^^coli^r2i, por
^AI,vA^or^ BoRONAT GASCÓ^r. F,-10::^.
ntím. 7-Fi, XII/G8.

4.(i47.^t3-4-1-3 Repa.rt,^ic^6y^ de las pepitas ^^ mnd^ir-
rac^^iórr rl^ la ^nrnnzann «^^Colde^rt r1P-
l^c^i^orr^^» (1^'r.l, por PI'.cx y 1^^ALLO^^.
P.-l^ŝ , núm. 23^-77, NII%6b.

V i VE R Ofi SANJIIAN
sas^^ a rv (zsasaozs)

Teléfonos: Domicilio, número 2. Establecimiento, número 8

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

de plantas

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

Antes de formular au pedldo, infórmeee de la eolvencia moral y comercisl del Establecimiento

Que hays de proveerle
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SECCION DE ANUNCIOS BREVES

EQUIPOS
AGRICOLAS

Maquinaria e instalaciones
vinícolas. Grupos continuos.
F. Seguí y Cía., S. A. Plaza
González Cantó, 1. Alcoy (Ali-
cante).

Riegtte por aspersión con ins-
talaciones BAUER Bombas su-
mergibles GARVENS. Montal-
bán, S. A. Alberto Aguilera,
número 13. Teléfono 241-45-00.
Madrid. Agencias y talleres de
servicio con repuestos origina-
les garantizados.

' NES RURALES. Proyectos y
asesoramiento agrícola. Alca-
lá, 152. Madrid-2.

PERIAGRO, S. A. Proyectos
agrícolas. Montajes de riego por
aspersión. Nivelaciones. Movi-
mientos de tierras. Electrifica-
ciones agrícolas. Construcciones.
Juan Sebastián Elcano, 24, B.
Sevilla.

món Batlle Vernis, S. A. Plaza
Palacio, 3. Barcelona-3.

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas níimero 23.
Especialidad semillas hortíco-
las. En vanguardia en el em-
pleo de hítiidos. Apartado 21.
Teléfono 303 y 585. Telegra-
mas «Semillas». CALAHORRA
(Logroño).

AGRUSA. Frutaies l^^ara pro-
ducciones superiores: almendros
(flotación mu^ tardía), mcloco-
toneros, manzanos, peralcs. Agri-
cultores Unidos, Mollcrusa ( L^-
rida). Teléfono 223.

VIVEROS GABANDE.
Nuevas variedades en Pcrales,
Manzanos, Melocotoneros, Nec-
tarinas y Fresones. Camino de
Moncada, núm. 9. I,i;RIDA.

Cálculos de nivelación de te-
rrenos por ordenadores elec-
trónicos. Riegos, explanaciones,
b a n c a 1 e s, etc. Información:
AGRIMECA. Plaza de Améri-
ca Española, rnímero 3. Madrid.

G RASAS
Y ACEITES

Maquinaria Oleícola. Extrac-
ción sin calentar masas. Paten-
tes «Alfín» y «Sinolea». F. Se-
guí y Cía., S. A. Plaza Gonzalo
Cantó, 1. Alcoy.

PROAGRO, oficina de estu-
dios y proyectos agrícolas. Es-
pecialización en regadíos y ges-
tión de explotaciones. Duque
de la Victoria, 3. VALLADO-
LID.

MAQUINARIA
AGRICOLA

PULVERIZADORES para
cultivos bajos. ARRASTRE
O LEVANTE (HOMOLOGA-
DOS). HASTA DIEZ IIEC-
"I'AREAS por carga. AUTO-
CAR, Antonio Maura, 3. Cór-
doba.

Molinos trituradores marti-
llos. Mezcladoras verticales.
DELPIN ZAPATER. Caudi-
llo, 31. LERIDA.

Ocasión SEMINUEVAS
VENDO GUADAÑADORAS
DE BARRA Y FRONTALES,
acondicionadores, todo marca
Ncu^-Holland para forrajes. ZU-
LIJETA. Apartado 22. TU-
DI.LA.

AGROESTUDIOS Empresa
de Servicios Agrarios. Gestión
y dirección de explotaciones.
Asesoramientos. Estudios. Valo-
raciones. Proyectos. Avenida de
Bruselas, 62. Madrid-2.

GARCIA-OBIOL. Ingenie-
ros Agrónomos. Provectos y
asesoramiento agrícola. Mara-
gall, 272. "Ccléfono 2 20 70 )1.
I3arcelona-16.

I SEMILLAS I

Forrajeras y pratenses, espe-
cialidad alfalfa variedad Ara-
gón, 585 hectáreas, cultivos
propios «ZULUETA». Teléfo-
no 82-00-24. Apartado 22. Tu-

I PROYECTOS I

PRODUCTORES DE SEMI-
LLAS, S. A. PRODES - Maí-
ces y Sorgos Híbridos - TRU-
DAN - Cebadas, Avenas, Re-
molacha Azucarera y Forrajera,
Hortícolas y Pratenses. Cami-
no Viejo de Simancas, s/n. Te-
léfono 23 48 00. Valladolid.

CAPA ofrece a usted las
mejotes variedades de «PATA-
TA SELECCIONADA DE
SIEMBRA», precintada por el
Instituto Nacional para la Pro-
ducción de Semillas Selectas.
APARTADO NUM. 50. TE-
LEFONO 21 70 00. VTTORTA.

Viveros VaL Frutales, varie-
dadcs de gran producción, or-
namentales v jardinería. Telé-
fono 23. SABIÑAN (Zaragoza).

VIVEROS VIC;I?N"fE VE-
RON. Arboles frutales, fores-
tales y de adorno. Sixto Celo-
rrio, 10. CALA'1'AYL1D.

VIVEROS LAZARO. Arbo-
les frutales, almendros. Sixto
Celorrio, 43. CALATAYUD
( Zaragoza ).

I VIVERISTAS I

PLANTONES DE OLIVO.
Variedad Pictral. José Moreno
Cabrera. C/Fuente de D. Die-
go, 8. Jaén.

I•rutales: Variedades selectas
come^ •:ales. Ornamentales y dc
sombta. VIVEROS SANJUAN.
Sabiñán ( Zaragoza).

Casa Juan Barra. Viveros:
árboles frutales. I,a Almunia
de Doña Godina. Zatagoza.

DEMANDAS
Y OFERTAS

Compro «Libro Agricultura»
Viveros de árboles frutales y Abu Zacarías, edición 1878, y

Francisco Moreno Sastre, otros, semillas, JESUS VERON «Agricultura general» Alonso
Dr. Ingeniero Agrónomo. Espe- Semillas de Hortalizas, Forra- Y CIA., S. A. Calatayud (Za- Herrera, edición 1818. Razón:
cialista en CONSTRITCCIO- leras, Pratenses y Flores. Ra- ragoza). Redacción Revista.

dela (Navarra).
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A(iRICULTURA

VARIOS

UNION TERRITORIAL DE
COOPERATIVAS DEL CAM-

'I^IVOS: I^ertilizantes }^ produc- Unidas para la Agricultura y LIBRERIA AGRICOLA.
^os agrícolas. Comercialización la Alimentación). Un año (seis Fundada en 1918; el más com-
de uva, vino, mostos. Piensos números): 350 pesetas. Pedidos pleto surtido de libros nacio-
rompuesros «CACECO». a LIBRERIA MUNDI-PREN- nales y extranjeros. Fernan-

PO. Ciudadela, 5. PAMPLO CERES, Revista de la FAO
NA. SERVICIOS COOPERA- ( Organismo de las Naciones

SA. Castelló, 37. Madrid-1. do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
419 13 79. Madrid-4.

^DESEA VD. COLABORACION EFICAZ?
Si tiene algo que proponer, ofertar o demandar, si necesita personal, si le interesa algún cambio, utílice

esta ECONOMICA Sección de nuestra Revista.
Con toda facilidad puede rellenar este Boletín, utilizando un casillero para cada palabra, sobre la bsse de

una escritura perfectamene legible -a poder ser en letra de molde- y enviarlo a esta Editorial Agrícola Es-
pañola, S. A. Calle Caballero de Gracia, 24. Madrid-14.

con domicilio en ... ... ... ... ... ...

en la calle/plaza de ... ... ... ... ...

Número de inserciones continuadas

Forma que desea de pago ... ...

... provincia de ..

TEXTO DEL ANUNCIO

1 2 3 4 5 6 7 8

9 I 10

- -

11 12

-

13 14

- -

15

-- ----

16

17 I 18

--

19 20

- -

21

---

^2

--

23

--

24

- -25 26 27 28 29 I 30 31 32

Precio del anuncio por palabra: 10 pesetas.
Mínimo de palabras: 10.
Nuestros SUSCRIPTORES tendrán un descuento del 20 °!o.
Las órdenes de publicidad deberán ser dirigidas directamente a esta Editorial o a través de las agencias

con las cuales normalmente trabaje cada empresa o casa anunciadora, en la seguridad de que estas últimas
conocerán perfectamente las caracterfstfcas de esta Revista.

La reVista AGRICULTURA
Se puede adquirir y solicitar informes y suscripción en las siguientes LIBRERlAS:
Lihrt^ría b'rancesa. Ran^I>la di:l Ct^ntr^^, ti-10. P,AR-

GI?LONA
l,ifit^•c^ría Hispania. Obispo Codina, 1. LAS PAL-

iUTAS G. CANARIA.
I,ihr^^ria Marag^ttat. Plaza ciel Caudillo, Z2. VALFN-

CIA.
I,iln ^^ria Sauta Teresa. I'elayci, 17. O^'I k?ll0.
l.il^rc^ria 1'. Y. A. Sa^^ta Clara, 35-37. IAMORA.
l.iVu•t^ria ti'da. de F- Canet. l^'IGUP7RAS (Geronal_
LihrE^ría Sanz. Sierpes, 90. SI?l"ILLA.
I.ibr^^ría Manuel Sout^^. Plaza de (;spaña. 1^I.

I,UGO.
Lik^reria Rafael Gracia. Morería. -1. CORDOBA.
Libr<^ría José Pak^lus Galán. Concejo, 1:^. SALA-

^ti]ANC'A.
Lihrcria Hijos de S. Rodrí^ui^^z. Alulinillr^, l l;^• 1:3.

I3l'k^GOS.
l,il^r^^ría Ro^•o. T^'I)t^:LA IN^iv^u•ra).
Liltr^^ría PaPel 5• 'Pint<i. .I^^^é A. I'i^in^^^ lii^^era. 12.

.II^:RP77. (Cádizl.
Lil^r<^ría E'apc] y Artt^^ Orá1'it•as. Av. J^i^é Ai,to

ni^^. ;i5. VIVP:RO ll.ttgol.
I,ihrería Gusch. ^Ron^l,i l"ni^^c^r^idad, 11. I;ARCF.-

LOI^rA.
1^',ditorial ^• Librería S^il^i. I'laza Mayor. 33. VICLI

113arcelona).

Rafael Cuesta. Ernilio Calzadilla, 34. SANTA
CRLiZ DI7 'I'FNERIFE.

Librería Escolar. Piaza de Oli, 1. GFRONA.
Lik^r^^ría Ilcrso. Tesifonte Gallc^gu, nínn. 17. AT.-

IiACP7TL.
LibrE:ría Dilagro. Genera] Britos, 1. LFRIDA.
Libr•ería y Yapelería Ibérica. Melénde•r. Valdés, 7.

L^ADAJOI.
Librería ^^ Papelería Aspa. í^Iercado Viejo, 1. CIiJ-

DAi^ .RLAL.
Lihrería Jesús Pastor. Plaza Santo Doiliingo, 359.

LEON.
Librería Atila Andrés Baquero, ^). MURCIA.
Libr^^ría O.jan:;uren. Plaza de Ri^^g^^, 3. OVIEI^(^.
Librería La Alianza. Av. Villanueva, 10. BADA-

JOZ.
Lihrería Ce1ta. San Marcos, ?9. LL^GO
Librería Agrícola. F^ernando VI, 2. :bL^ 1)h 1I)..
Librcría Ville^as. Preciados, 46. N1A1^RlI^.
Lihrería Moy^a. Carretas, 29. MADI3l7).
Librería I)ossat. Plaza de Santa Ai1a, 8. MADRII^.
Librería Díaz de Santos. Lagasca, 95. M Allltll).
Libecría IV'ltmdi I'rensa. Castellóii, 37. ^1:11^It11).
Ilibrcría Ru}^iños. Alcalá, 98. MAI).KID.
Lihrería k3aill^- Gailliere. Plara Sant,i :1na. ',1.1-

1)RID.
Libiería Fernando Fe. Yuerta del Sol. A^1.^\llE;II).
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Compr^ un John Deere:
será como tener dos

i^^,6^ ^il,y^^^^^^;,m^^ni^^ i^^u^i^n^^Ilj^lVlpqoi

Tractor ) D 2120
f Concesionario )ohn Deere
• Motor Diesel John Deere, diseñado exclusivamente para tractores,
de inyección direcfa y 72 C.V. (68 homologados). • Ejes equilibra-
dores que evitan vibraciones y alargan la vida del motor. • Diseño
adecuado a la potencia del motor para conseguir su total aprovecha-
miento. • Transmisión final por sistema solar. • Frenos de disco en baño
de aceite, autoajustables y autocompensables. • Dirección hidráulica
para mayor confort del operador. • Elevador hidráulico de acción ins-
tantánea y conexiónes múltiples para implementos hidráulicos.
Y además...
Su Concesionario John Deere participa en su progreso con el mejor
servicio de asesoramiento, financiación y post venta.

Participe con JOHN DEERE en el progreso agrícola es ;^;^^,^;,^,°;.>>^`,.,''^^,'^'°

CONCESIONARIOS
Y TALLERES DE SERVICIO EN TODA ESPAÑA



iUn compañ¢ro que ayuda ¢n todas las fa¢nas,
y s¢ met¢ en cualquier terr¢no^
Con CLAAS, eso ¢stá h¢cho.

tstá hecho porque CIAAS distribuye
en España el UTB. Un tractor trabajador,
incansable, de poco gosto...
Todo un fiel compañero para el agricultor.
Venga, súbase Vd. al U76. Se va cómodo,
gverdad2 EI UTB es confortoble y manejable.
iQué fuerza la de sus hidráulicos!
Mueven lo que haga falta. gY qué le vomos
a contar de su potencia de arrastre2
Pruébela Vd. mismo. Vamos, tiene una completa
gama de velocidades escalonados para
aplicorlas según convenga.

Se traboja a gusto con este fiel compañero,
Zverdod2 Y ya verá como nunca le defrauda.
Antes de Ilegar a sus manos ha sido
sometido a um dura prueba de rendimienro,
y a un minucioso control de piezas.
Como tiene que ser.
Hógase omigo del UTB de CLAAS.
Es un compañero que vole para todo,
y todo lo hace bien. Y no se preocupe si
tiene mucha faena, porque
con el UTB de CIAAS, eso está hecho. -

CLAAS racionaliza el campo.

López de Hoyos,196 ^ Madrid, 2



FERTIl^RIGUE
CON SU EQUIPO

llE
ASPERSION

CONSIGA RIEGOS

FERTILIZANTES CON

UN EQUIPO

Incorporando equipos
auxiliares puede abonar
con fertilizantes minerales,
purin, estiercol licuado
y aguas residuales.

Nuestro departamentotécnico
colaborará con usted
si lo desea,
dando solución a su problema.

MONTALBAN S.A.
AIBERT^ AGUILERA, 13 - Teléfono 2414500 - MADRID

AGENCIAS Y TA^LERES DE SERVICIO ^CON R[PUESTOS DRIGINALf S GAAAHI IZADOS



I iii FRUTICULTORES !!!

AGR^ 1̂,

Tiene los "FRUTALES" con los que
alcanzarán producciones superiores,

A L M E N D R O S (Floración muy tardía)

MELOCOTONEROS
MANZANOS
PERALES

Soliciten catálogo a: AGRICULTORES UNIDOS

MOLLERUSA (Lérida)
Teléf. 3Z3



iRacionalizar el campo? Con CLAAS,






















