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EI queso y las denominaciones de origen
Ultimamente se ha celebrado sn el Ministerio

de Agricultura el acto de constitución del Instituto
Naciona/ de Denominaciones de Origen, organis-
mo autónomo adscrito al indicado departamento.

Queremos destacar la importancia que represen-
ta el citado Instituto para la proáucción agraria y
sobre todo para un aspecto tan fundamental como
es el de la calidad.

También recientemente se ha celebrado en Es-
paña el I Congreso de la Calidad, pero se trata de
un congreso organizado y desarrollado por y para
la industria.

EI proceso de producción de la agricultura ai-
fiere notablemente del proceso de producción ae
la mayor parte de los sectores industriales. De ahí
que sus prob/emas sean distintos, y entre ellos
está evidentemente el de la calidad.

La industria tiende a concentrarsc En grandes
empresas, y éstas, directa o ináirectamente, se
pueden ocupar dEl control de la calidaa d^ sus
productos. En la agricultura, las empresas son pe-
queñas y, de acuerdo con la evolución que se vie-
ne produciendo tanto en España como en otros
países, lo seguirán sisndo durante mucho tiempo.

La gran empresa industrial con elevado volumen
de producción puede desarrollar una politica de
marcas, en /as que puedEn basarse las campañas
de publicidad, fundamentales en nuestra sociedad
de consumo.

Las empresas agrarias, por su limitado volumen
de producción, no pusden organizar esta politica
de marcas y de promoción de ventas.

Esta es una de /as causas de la marginación de
la agricultura en el desarrollo.

Las denominaciones de origen pueden ser un
medio para conseguir la integración del ssctor
agrario en la sociedad de consumo, al garantizar
unas características y una calidad para un produc-
to procedente de muchas empresas agrarias de
una determinada zona.

Larga es /a experiencia de nuestro pais en /as
denominaciones de origen para el vino, y sus con-

secuencias pueden calificarse como claramente
positivas, ya que han permitido, tanto en nuestro
pais como en el extranjero, EI conocimiento de
unos tipos definidos mediante una publicidad que
de otro modo no hubiera sido posible.

Por ello aplaudimos la creación de este insti-
tuto, esperando que, además ae fortalecer la ac-
ción desarrollada en los últimos años en el vino,
amplíe esta acción a otros productos agrarios.

Es fundamental, aesde nuestro punto de vista,
la aplicación urgente e inmediata, una vez reali-
zados los estudios pertinentes, de las denomina-
ciones de origen al queso. En nuestro pais existen
quesos ds gran categoria, pero que o son desco-
nccidos por una gran parte áe nuestros consu-
midores o ss caracterizan por una gran heteroge-
neidad en sus calidades.

No podemos menos de recoraar la magnítica or-
ganización de los productores de quesos de nues-
tro pais vecino, Francia, con muchos tipos de
gran calidad y muy bien definidos, aunque están
proáucidos, sn gran número de casos, en peque-
ñas instalaciones rurales.

Es necesario, repetimos, definir urgentemente
los magníficos quesos característicos de distintas
regiones españolas y establecer sus normas de
fabricación para que las sigan todos los agricul-
tores e industriales.

Que e/ consumidor español y el extranjero se-
pan lo que es un queso manchego, un queso ga-
llego, un queeso de Idiazábal, un queso de Cabra-
/es, etc., y los encuentre en los supermercados y
en los otros establecimisntos en un nivel similar
y no inferior, como está sucediendo ahora, a los
quesos franceses, italianos, holandeses, etc., cada
vez más numerosos en los comercios españoles al
por menor.

Todo esto no quiere decir que las denomina-
ciones áe origen no sean importantes para otros
productos agrarios, pero creemos que en el queso
es donde pueden ofrecer unas consecuencias más
airectas a medio plazo.
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La financiación de la empresa agraria
por las Cajas de Ahorros Españolas

Por Enrique
Castelló Muñoz ^"^

1. LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS

Las Cajas de Ahorros confederadas son institu-

ciones de carácter privado que prestan sus servi-

cios al público tanto al custodiar y administrar sus

ahorros, como al aplicar los mismos a la financia-

ción de los sectores público y privado mediante su

participación en el mercado de capitales y en el

mercado de crédito.

EI actual Estatuto del Ahorro para las Cajas Ge-

nerales de Ahorro Popular recogido en el decreto

de 14 de marzo de 1933, ligeramente modificado

por otras disposiciones posteriores, define a las

Cajas Generales de Ahorro Popular como institu-
ciones de patronato oficial o privado, exentas de

lucro mercantil, no dependientes de ninguna otra

empresa, regidas por Juntas o Consejos de actua-

ción gratuita y dedicadas a la administración de

depósitos de ahorro de primer grado, con el pro-

pósito de invertir los productos, si los tuvieran,

después de descontados los gastos generales, en

constituir reservas, sanear el activo, estimular a los

imponentes y realizar obras sociales y benéficas.

La dependencia orgánica de las Cajas de Aho-

rros es el Banco de España. Según la disposicíón

adicional tercera de la Ley 13/1971, sobre Organi-

zación y Régimen del crédito oficial: "A la entrada
en vigor de la presente Ley quedará extinguido el

Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros, cuyas

funciones se ejercerán por el Banco de España en

la forma que reglamentariamente se determine."

Por decreto 1473/1971, de 9 de julio, por el que

se desarrolló la disposición adicional tercera de la

Ley de Crédito Oficial, y según el artículo primero:

"EI Banco de España desempeñará las funciones

(*) Doctor en Ciencias Económicas.

de alta dirección, coordinación e inspección de las
Cajas de Ahorros."

Las Cajas de Ahorros no persiguen ningún afán

de lucro mercantil a través de su gestión. EI ca-

rácter de todas sus actuaciones tiene su manifes-

tación más concreta en los fines a que se apliquen

los excedentes administrativos obtenidos, de los
que el 50 por 100 debe ser destinado a la obra

benéfico-social.

Por otra parte, las Cajas de Ahorros deben de

tributar el 16 por 100 sobre el 50 por 100 de sus

excedentes no invertidos directamente en la obra

benéfico-social, con lo que se deduce que la apor-

tación a la colectividad por las Cajas de Ahorros

es del 58 por 100, a costa incluso de mermar el
posible aumento de su patrimonio.

Las Cajas de Ahorros son, pues, Instituciones

económico-sociales en las que no existen socios

capitalistas y cuyos excedentes de gestión se des-

tinan a la constitución de reservas para mayor ga-

rantía de sus imponentes y a la realización de
obras benéfico-sociales que revierten tanto en fa-

vor de sus propios clientes como de la población

en general.

La Confederación Española de Cajas de Aho-
rros es la Asociación en la que se integran, a tra-

vés de sus once Federaciones regionales las

ochenta y siete Cajas de Ahorros confederadas

para la defensa de sus intereses comunes y la

gestión de los asuntos que en conjunto les atañen.
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2. MARCO LEGAL DE LAS INVERSIONES

Las Cajas de Ahorros, cumpliendo la alta misión

de hacer productivo el ahorro en ellas depositado,

lo materializan en inversiones que contribuyen al

desarrollo económico y social.

La política inversora de las Cajas de Ahorros

ha de adecuarse a las necesidades económicas

del país, y por ello desde el Estatuto especial para

las Cajas de Ahorros popular de 21 de noviembre

de 1929 se regulan las inversiones de estas Ins-

tituciones, considerando entre ellas los préstamos

hipotecarios a plazo fijo o amortizables, présta-

mos corporativos, pignoraticios y prendarios, con

o sin desplazamientos de prenda o con prenda

agrícola, pequeños préstamos personales con ava-

les de terceros o sin él y préstamos con pignora-
ción de valores del Estado y de los demás admi-

tidos para sus Carteras.
EI vigente Estatuto de 14 de marzo de 1933 ya

introduce la posibilidad de la concesión no sólo
de préstamos, sino también de los créditos, y pos-
terior al mismo la legislación exige la aplicación
de determinadas cantidades o porcentajes sobre
los recursos ajenos a actividades o sectores eco-
nómicos concretos.

La Ley de Bases de Ordenación del Crédito y
la Banca, de 14 de abril de 1962, representó un
paso decisivo en la reglamentación legal de las
Cajas de Ahorros, especialmente en lo que se re-
fiere a su vertiente activa e inversora.

Los criterios establecidos en la Base 5.`^ se des-

arrollaron en el Decreto de 26 de marzo de 1964,

mediante el cual las Cajas de Ahorros tendrán

que destinar el porcentaje que de sus recursos

ajenos determine el Ministerio de Hacienda, a las
siguientes inversiones:

1) Adquisición de Fondos Públicos, sin que
pueda exceder este porcentaje del 60 por 100 de
los recursos ajenos. Cuando por la escasez de
Fondos Públicos en el mercado no fuese posible
a las Cajas cubrir el porcentaje señalado, y siem-
pre que hayan sido suscritos totalmente las emi-
siones de Fondos Públicos, el excedente podrá
ser invertido en valores de renta fija que sean
autorizados a tal fin por la Junta de Inversiones
del Ministerio de Hacienda.

2) Préstamos para la construcción de vi-
viendas.

3) Préstamos de carácter social a los empre-

sarios agrícolas, a los artesanos, a las pequeñas

empresas comerciales, industriales y pesqueras,

a los modestos ahorradores para acceso a la pro-
piedad, en particular agrícola, de vivienda y de

valores mobiliarios; a los cultivadores para im-

pulsar la modernización de sus explotaciones, a

las Cooperativas y a los trabajadores por cuenta

ajena que deseen convertirse en autónomos.

Por Orden Ministerial de 20 de agosto de 1964,
se desarrolla el Decreto anterior en la siguiente

forma:
1) Adquisición de Fondos Públicos: 50 por 100.

2) Préstamos para la construcción de vivien-

das subvencionadas o de renta limitada: 7 por 100.

3) Préstamos de carácter social a los empre-

sarios agrícolas, a los artesanos, a las pequeñas

empresas industriales y pesqueras, a los cultiva-

dores para impulsar la modernización de sus ex-

plotaciones y a las cooperativas agrícolas o indus-

triales: 17 por 100.

4) Préstamos de carácter social a las peque-

ñas empresas comerciales, a los modestos aho-
rradores para acceso a la propiedad, en particu-

lar agrícola, de vivienda y de valores mobiliarios, y

a los trabajadores por cuenta ajena que deseen

convertirse en autónomos: 6 por 100.

De esta nueva normativa legal se desprende una

disminución en la proporción de recursos ajenos

para adquirir Fondos Públicos y una preocupación

por orientar a las Cajas de Ahorros hacia la fi-
nanciación de la empresa pequeña y mediana.

Por Orden de 28 de junio de 1967 se fija un cri-
terio preferencial para la empresa agrícola al es-

tablecerse que los préstamos de carácter social
destinados a la agricultura será de un 10 por 100,

y un 7 por 100 para las demás actividades espe-
cificadas en el punto tercero de la Orden anterior.

También debemos de señalar el incremento má-

ximo de estos préstamos, desde millón y medio

hasta los cinco millones de pesetas (por Orden

de 13 de diciembre de 1967), tanto para la agricul-

tura (') como para la empresa industrial, hasta

el 70 por 100 de la inversión.

La Orden de 13 de diciembre de 1967 rebaja

el coeficiente obligatorio de adquisición de Fon-

dos Públicos del 50 por 100 al 45 por 100 y au-
menta a un 13 por 100 los préstamos destinados

en favor de las actividades agrarias, y un 9 por

100 a las restantes actividades.

La Orden de 21 de noviembre de 1967 asimila

a inversión obligatoria en valores públicos el im-

porte de los saldos administrados por estas Enti-

dades bajo la fórmula de ahorro-vivienda, lo que

equivale a introducir un nuevo elemento de fle-

xibilización en el destino de los recursos finan-

cieros recogidos.

(") Pcési^^mus }^.^ra im^ersi^^ncs cn fina^s ^, in^lusu^í.^s agr^rias.
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Los préstamos y créditos, de carácter marcada-
mente social, concedidos por las Cajas de Aho-
rros en virtud de las disposiciones oficiales (Or-
den Ministerial de 20 de agosto de 1964 y dispo-
^iones posteriores), representan una inversión obli-
gatoria del 35 por 100 de los recursos ajenos. Por
otro lado, la inversión obligatoria en Fondos Pú-
blicos o valores autorizados por la Junta de Inver-
siones del Ministerio de Hacienda es del 45 por
100; por consiguiente, el 80 por 100 de los recur-
sos ajenos tiene un destino legal. (Véase Anexo I.)

Además de los préstamos y créditos de regula-

ción especial, las Cajas de Ahorros conceden prés-

tamos y créditos de carácter general. Las opera-

ciones crediticias de carácter general están con-

sideradas entre las a realizar por las Cajas de

Ahorros en virtud de lo dispuesto en el artículo 33

de sus Estatutos, aprobado por Decreto de 14 de

marzo de 1933, que entre las inversiones cita la

concesión de préstamos y créditos hipotecarios,

préstamos corporativos, préstamos con garantía

personal y préstamos con garantía prendaria y

sobre valores.

EI artículo 1. del Decreto de 26 de marzo hac^

referencia a las operaciones tradicionales de las

Cajas de Ahorros que considera compatibles con

las de regulación especial.

Por otro lado, están los préstamos y créditos de

mediación, que son los que conceden las Cajas

de Ahorros como distribuidoras de fondos del Ban-

co de Crédito Agrícola.

Las Cajas de Ahorros confederadas, sin perjui-

cio de la atención que prestan a la financiación del
sector privado a través de la suscripción de títu-

los y valores de renta fija que las grandes empre-

sas del país ponen en circulación, están extre-

mando su cuidado en los pequeños préstamos de

marcado carácter social, los cuales se invierten de

manera directa en los distintos sectores econórni-
cos de las propias zonas de actuación de las Ca-

jas que los conceden. De esta suerte, las Cajas

de Ahorros tienen una especial participación en el

desarrollo socio-económico de sus respectivas

áreas de influencia, hecho éste que, por supuesto,

no supone menoscabo en las funciones de promo-
ción y desarrollo en que se hallan implicadas a

escala nacional.

3. PRESTAMOS Y CREDITOS AGRICOLAS

La empresa agraria ante la necesidad de meca-

nizar y modernizar sus labores, adquirir abonos y

semillas, realizar inversiones de tipo permanen-

te, etc., es decir, financiar el capital circulante ne-

cesario para inversiones a corto plazo y regular

de una forma más amplia las inversiones a largo

plazo, tropieza con el problema de Ia falta de la

disponibilidad de capital, en especial las empre-

sas agrarias pequeñas y medianas.

Hay tres canales principales a través de los

cuales las Cajas de Ahorros financian a la agri-

cultura: I) Préstamos y Créditos de Regulación

Especial; I I) Préstamos y Créditos de Carácter

General, y III) Préstamos y Créditos de Mediación.

I) Préstamos y Créditos con Regulación
Especial

Los préstamos y créditos a conceder por las
Cajas de Ahorros para actividades agrarias en
cumplimiento de las normas que regulan su fun-
cionamiento podrán ser de las siguientes clases
y condiciones:

Créditos sin exigencia de inversión nueva

a) Créditos de campaña.-Plazo de reintegro:
de tres a once meses, según el producto a reco-
lectar. Cuantía máxima: un millón de pesetas. In-
terés anual: 6,25 por 100 ( Orden Comunicada de
22-XI-71) .

b) Créditos especiales distintos a/os de cam-

paña.-Plazo: hasta tres años, amortizándose por
vencimientos iguales o decrecientes a partir del

primer año. Cuantía máxima: 300.000 pesetas. In-
terés anual: 6,50 por 100 ( O. C. 22-XI-71 ).

Créditos para inversiones nuevas

c) Para compra de maquinaria agraria.-Cuan-
tía: hasta el 70 por 100 del valor del bien de equi-
po, con el límite máximo de un millón de pesetas.
Plazo: hasta cinco años, amortizándose por venci-
mientos iguales o decrecientes a partir del primer
año. Interés anual: 6,5 por 100 (O. C. 22-XI-71 ).

d) Préstamos para inversiones en tincas o in-
dustrias agrarias.-Cuantía máxima: cinco millones
de pesetas, sin rebasar el 70 por 100 de las inver-
siones. La operación exigirá un expediente en el
que deberá figurar Memoria, Proyecto y Presu-
puesto de las mismas. Un 30 por 100 como mf-
nimo del préstamo no se entregará hasta compro-
bar la terminación de las inversiones. Plazo: má-
ximo de seis años, amortizándose por vencimien-
tos iguales o decrecientes a partir del año. Inte-
rés anual: 6,50 por 100 ( O. C. 22-XI-71 ).

Las garantías que se exigen para estas opera-
ciones crediticias suelen ser reales o personales.
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Las Cajas de Ahorros también conceden présta-
mos a modestos ahorradores para acceso a la pro-
piedad agrícola. Cuantía máxima: 400.000 pesetas,
sin exceder del 70 por 100 del valor de los bie-
nes. Plazo: hasta doce años. Interés anual: 6,75
por 100 (O. C. 22-XI-71 ). Garantía: primera o se-
gunda hipoteca. (Véase Anexo II.)

I I) Préstamos y Créditos de Carácter General,
que tradicionalmente vienen concediendo las Ca-
jas con garantía hipotecaria y personal, y

I II ) Préstamos y Créditos de Mediación, que
conceden las Cajas de Ahorros al amparo de los

Convenios de Colaboración suscritos con el Ban-

co de Crédito Agrícola.

Las modalidades y condiciones generales de

estos préstamos son equivalentes a los de regula-

ción especial. EI tipo de interés será el señalado

por el Banco de Crédito Agrícola (Orden Ministe-

rial de 28 de junio de 1967).

EI Banco de Crédito Agrícola obtiene su capital

entre otras fuentes, de las Cajas de Ahorros. en

forma de pótizas de crédito agrícola, todas ellas
efectuadas sobre fondos depositados sobre base

obligatoria. A fin de diciembre de 1971 ascendían
a 880 millones de pesetas.

La distribución sectorial de la Cartera de Prés-

tamos y Créditos de las Cajas de Ahorros para el

sector agrario (1 ) presentaba a iin de los años

1967 a 1971 la siguiente cuantía ( en millones de

pesetas) :

r1 ñ u s ^ulcius
Indicr

196% - 1OU

I^J67 .. _ 2L2>R 1UU,l)0
I9Gh ... _. ... ... 33.61-I 1^5.12
1969 _ ... ... -II?8^ t9^,21
1970 _. ._ ... ... -{5.32-1 213,21
1971 . _ ... ... ... -49.552 233,20

f^ucnte: ConF«leración Española dc Cajas de Ah^^rrus.

EI saldo del sector agrícola a fin de 1971 fue
de 49.552 millones de pesetas, lo que repres°nta
un aumento en valores absolutos de 4.228 millo-
nes de pesetas con el saldo del año anterior en
la misma fecha. Este ^aldo representó el 16,87 por
100 sobre el total de la cartera propia de !os
préstamos y créditos de las Cajas de Ahorros
para 1971.

Los préstamos y créditos de mediación ( de cam-
paña, especiales sin nueva inversión, para com-

pra de maquinaria, inversiones en fincas o indus-
trias agrarias, acción concertada de ganado, hela-
das, capacitación agraria, desarrollo ganadero) al-
canzaron las siguientes cifras a fin de cada uno de

( l) Sin incluir los préstamos y créditos dr mediaci^^n.

!os añcs que a continuación se expresan (en mi-
Ilones de pesetas):

lndice
^1 ii ci , Salclos 1967 = 100

t^^6 ^.. _... s to^ i^^u,oo
1965 ... ... ... ... 9.715 119,R2
t969 .. I I .799 1-}>S2
1970 _. ... ... ... 13.>l^! tGG.67
1971 15.6^0 192.8^>

Puentc: Confed^racíGn I^sp^u5oln de Cajas d^ tlhorros.

CONSIDERACIONES FINALES

EI problema de la especialización profesional en

los ámbitos rurales es acuciante. Las Cajas de Aho-

rros han acudido con generosidad y con inteligen-

cia a soslayar en lo posible las necesidades más

apremiantes, como son: la creación de escuelas
profesionales agrarias, granjas modelos, maquina-

ria apropiada, selección de semillas y ganado, etc.

La enseñanza y la formación profesional es otro

de los grandes estímulos a ofrecer a la empresa

agraria. No basta con producir. Hay que producir

bien. EI país ha de poder contar con produccio-

nes que le permitan concurrir competitivamente

en los mercados extranjeros, lo cual, sin una esme-

rada fo^ mación del empresario es casi imposible
de conseguir.

Las Cajas de Ahorros siempre han sentido una

gran preocupación por los problemas del campo

español, contribuyendo con su financiación al des-
arrollo agrario y realizando una importante labor

con ^u cbra benéfico-social.

Dada la vinculación de las Cajas de Ahorros al

ambiente rural, es de gran interés el fomentar las

co!abcraciones de estas Entidades con los Orga-

ni^mos oficiales, especialmente del Ministerio de

Agricultura, tales como: Instituto Nacional de Co-

lonización y Servicio Nacional de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural ( integrados en el
I. R. Y. D. A. por Ley 53/1971, de 21 de julio),
Servicio Nacional de Cereales ( por Decreto-Ley

17/1971, de 28 de octubre, se denominará en lo
sucesivo Servicio Nacional de Productos Agra-
rios), F. O. R. P. P. A., etc.

EI establecimiento de la letra de cambio agra-
ria concedería la facultad de descuento por pa;-
te de las Cajas de Ahorros, permitiendo agilizar la

ayuda en la explotación de la tierra por los agri-
cultores. También se podrían constituir cuentas
individuales de ahorro-agrícola para el acceso a la
propiedad o adquisición de tierras y la realización

de mejoras en las fincas de las que ya son pro-
oietarios.
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Las cuentas individuales de ahorro-agrícola po-

drían considerarse como una modalidad del aho-
rro-vinculado, que persigue finalidades concre-

tas. Las Cajas de Ahorros operan en las si-

guientes modalidades de ahorro-vinculado: a) aho-
rro-vivienda. Esta modalidad fue implantada por

Decreto-ley 8/1966 de 3 de octubre y desarrollada

por la Orden ministerial de 17 de octubre de 1966;

b) ahorro-bursátil. Las cuentas de ahorro-bursátil

ses crearon por Decreto-ley 8/1966 de 3 de octu-

bre, desarrollado por la Orden ministerial de 20

de octubre de 1966 y que faculta exclusivamente

a las Cajas de Ahorros para establecer este tipo

de cuentas individuales: c) ahorro-pesquero. Estas

cuentas se crearon por Orden ministerial de 15

de julio de 1968, que reserva su apertura a las

Cajas de Ahorros.

AI propio tiempo se citan las cuentas individua-
les de ahorro del emigrante, autorizadas por De-
creto 3.259/1970 de 29 de octubre, a los Bancos
privados, Banco Exterior de España y Cajas de
Ahorros.

De acuerdo con el profesor don Enrique Luño

Peña, "es conveniente que las Cajas de Ahorros

presten un eficaz apoyo a la artesanía, a la peque-

ña propis^dad agricola, comercial e industrial y a

la clase media en general".

Según el profesor Dell'Amore, "en la política

de inversiones de las Cajas se hace necesario asig-

nar la importancia más amplia que sea posible a
los préstamos para las empresas pequeñas o me-

dianas de cualquier tipo (agríco/as, industriales o

comerciales), puesto que la experiencia enseña

que es, sobre todo, la actividad de estas empresas

la que genera la formación de copiosos y muy

distribuidos ahorros de tipo familiar-voluntario"

(Ros Hombravella, J.: Las Cajas Generales de

Ahorros sn la economia española 1941-1966. Con-

federación Española de Cajas de Ahorros. Madrid,

1967, 2. edición, pág. 120).

Esta orientación mueve frecuentemente a las Ca-

jas a dirigir sus créditos hacia sectores tales como

los formados por las empresas pequeñas y me-

dianas, las explotaciones agrícolas e incluso ha-

cia las unidades familiares, sectores que consti-

tuyen la base principal de su clientela.

En palabras de don Luis Coronel de Palma: "las

entidades de crédito tienen una importante misión

en el desenvolvimiento de la agricultura moderna,

concretando la grar^ trascendencia en tal tarea de

las Cajas de Ahorros de España por lo que se re-

fiere a la exigencia técnica del campo español,
donde una mecanización armónica es contraposi-

ción a la obligada reducción de su población ac-

tiva, a fin de alcanzar los niveles europeos de des-

arrollo agrario" (Confederación Española de Cajas

de Ahorros, revista "Ahorro", núm. 47, pág. 36).

La Confederación Española de Cajas de Aho-

rros, sus Asambleas anuales, reiteran tenaz y pro-

gresivamente su volumen de servicio a la agricu!-

tura. Y conscientes de su papel fundamental como

instituciones de crédito en la capitalización del

campo español, no se limitan a reclamar el derecho

a la financiación y a instrumentar nuevas fórmulas

en favor de los empresarios agrícolas, sino que

apoyan de una manera decidida los estudios pro-

vinciales, regionales y nacionales. ( Véase la obra

de Castelló Muñoz, E.: EI papel del crédito en el

desarrollo agrario. Fondo para la Investigación Eco-

nómica y Social de la Confederación Española de

Cajas de Ahorros. Madrid. 1970).

Entre las conclusiones de la XXXVI Asamblea

General de la Confederación Española de Cajas

de Ahorros, celebrada en mayo de 1968, citare-

mos las siguientes: 1." EI tipo de interés aplicable
al crédito del sector agrario ha de coordinarse

con el coste del dinero para las entidades que lo

dispensan y las posibilidades de quien lo disfru-

te, y teniendo en cuenta los casos de relevante in-

terés social, se solicita la concesión de primas por
el Estado que compensen a las Cajas la minora-

ción del importe de los intereses a percibir, al

igual que está establecido en otros casos de inte-

rés social preponderante. 2." Las Cajas entienden
que las obras socia/es agricolas creadas por las
mismas han re^pondido eficientemente a los pro-

pósitos que les dieron vida y, en consecuencia,

consideran como una fórmula de eficaz ayuda a la

producción agraria la ampliación y extensión de

las mismas. Especialmente se considera de posi-

tivo interés la formación de todo el elemento per-

sonal implicado en el proceso productivo de este

sector, y 3. Constituyendo una fase necesaria para

el desarrollo del campo la industrialización y co-

mercialización de los productos, las Cajas de Aho-
rros ordenarán su actividad para promover aque-

Ilas realizaciones convenientes a la satisfacción de
tales necesidades, solicitando que tales inversio-

nes se declaren computables dentro de las obli-

gaciones.
Por otro lado, en la XXXIX Asamblea General

de la Confederación Española de Cajas de Aho-
rros, celebrada los días 3 al 5 de junio de 1971,
se aprobaron, entre otras, dos conclusiones relati-
vas a inversiones, que merecen destacarse: 1." Por-
centajes de inversión. La creciente tendencia a la
disminución de fondos públicos permite el aumen-
to del porcentaje de inversión obligatoria que las
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Cajas destinan a créditos de regulación especial,

con fomento de una manera más directa de las eco-

nomías de sus respectivas zonas de actuación, y

por ello se solicita la ampliación al 40 por 100 del

coeficiente del 35 por 100 fijado actualmente so-

bre los recursos ajenos para las inversiones obliga-

torias de las Cajas de Ahorros en préstamos y cré-

ditos de regulación especial, de marcado carácter

social, con disminución simultánea al 40 por 100

del 45 por 100 actualmente establecido también

como inversión obligatoria de fondos públicos u

otros valores computables. 2." Préstamos de Regu-

lación Especial. Se vienen manteniendo unos por-

centajes de aplicación de las inversiones obliga-

torias variables atendiendo al destino del crédito.

Las distintas necesidades y características de las

zonas de actuación de las Cajas parecen aconse-
jar la supresión de la subdivisión del porcentaje

global de inversión de créditos; las propias Cajas,

interesadas en la promoción de sus zonas de ac-
tuación, podrían adaptar mejor su política de cré-

ditos a las necesidades de aquéllas.

Para el mejor desarrollo de la pequeña y me-

diana empresa, dado que los avances tecnológicos

exigen una renovación constante de bienes de equi-

po a co^tes crecientes, con inversiones más cuan-
tiosas, se considera necesario duplicar los techos

de los importes máximos por operación en los cré-
ditos de regulación especial ( Confederación Es-

pañola de Cajas de Ahorros. Revista "Ahorro", nú-

meros 60-61, 1971, pág. 38).

En el II Plan de Desarrollo Económico y Social
( 1967-1971 ), la agricultura se ha considerado un
sector prioritario. EI mismo texto refundido dice:
"Como finalidad primordial del Plan, una mejor
distribución regional de la renta, comprometién-

dose a una adecuada acción del mismo en favor

de la elevación ael nivel de vida de /as regiones o

zonas económicas de baja renta por habitante me-

diante el fomento de su mejora agraria." Y prestar
una particular atención al aumento del volumen
del crédito agrícola.

Los puntos claves de la acción rural para el

III Plan de Desarrollo Económico y Social (1972-

1975) pueden concretarse en los siguientes: 1.^, la

promoción cultural y social del agricultor y su ma-

yor participación en el proceso del desarrollo; 2.^^, la

reestructuración de la empresa agraria, que abar-

ca una serie de factores, entre los que destacan
los siguientes: superficies de cultivo y dimensión

de la empresa, gerencia de la explotación, finan-

ciación de la empresa, forma jurídica de la explo-

tación agraria, etc.; 3.^, la adaptación de la oferta
a la demanda y la mejora de la comercialización de

los productos agrarios; 4. ^, la ordenación de los re-

gadíos; 5.^, la revalorización del espacio rural y la

defensa de la naturaleza. (Texto del IlI P/an de

Desarrollo. Madrid, 1971, pág. 40.)

EI papel de las Cajas de Ahorros Confederadas

en materia de desarrollo regional es de primerísi-

ma importancia, siendo su propósito el ampliar
y dinamizar la concesión de créditos destinados

a la potenciación de las actividades productivas
en sus respectivas zonas de actuación, adecuando

los recursos propios de la región a las condicio-

nes óptimas de explotación que permita su capa-

cidad. Por consiguiente, las Cajas de Ahorros de

España seguirán prestando su eficaz apoyo en la

capita!ización del campo español, en sus respec-

tivas á.reas de influencia, y contribuyendo al des-

arrollo ^ocio-económico, tanto regional como a es-

cala nacional.
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A C L A R A C I O N

En nuestro número del pasado mes de febrero, dedicado a SEMILLAS

OLEAGINOSAS, se insertó un e^quema en la página 107 (fig. 1, fases del

ciclo biológico), que correspondía en realidad al artículo de don Ricardo

López de Haro aparecido en la página 67 y titulado "LA PRODUCCION

DE SEMILLAS OLEAGINOSAS EN ESPAÑA". Pedimos disculpas por este

error.

14 t3



EL NOGAL

I^;I no^al «Jukl.^ns regia» uclyuiere grandes dimensiones

por Juan
Baldrich Caballé ^*^

Disminución de árboles y producciones
^umento de los precios d^ las nueces

CONSIDERACIONES SOBRE EL CULTIVO
DEL NOGAL

INTRODUCCION

No se puede decir actualmente que el cultivo
del nogal se practique en España, pues los 450.000
pies con que cuenta nuestro país, según cantan
las estadísticas. se encuentran bajo la forma de
pies aislados en su inmensa mayoría.

A lo largo de estos últimos años se observa una

di^minución del número de árboles y también de
producción. Las cau^as de tales disminuciones de-

bemos buscarlas en las dificultades que supone

dar unos cuidados mínimos de cultivo en estas

condiciones de explotación y la alta cotización

que tiene la madera.
Por otra parte conviene señalar que la lenta en-

trada en fructificación de los árboles, practicando

el sistema tradicional de explotación produce es-

caso interés entre los agricultores para empren-

der nuevas repoblaciones con esta especie. Pero
como veremos más adelante, la puestn en prác-

I`^ 1 I'critu ^A;;rír^^l;i clel l^atadc^

tica de nuevos conocimientos puede reducir de
modo apreciable el período juvenil improductivo

y, además, aumentar la productividad del cultivo,

tal como ha sucedido en otras especies frutales.

SITUACION ACTUAL Y POSIBILIDADES

La mayor parte de la producción mundial de
nueces procedentes de las variedades de Juglans

regia se encuentran localizada en Europa, aunque
países de otros continentes gozan de importancia
en la producción y comercio. Tomando como base

la media de las producciones obtenidas durante

el período 1960-1968, los principales países pro-
ductores se reflejan en el siguiente cuadro, a ex-
cepción de China Continental, de la cual no se

dispone de información.

Países Tm. Países ^1'm.

Turguía _. ... ._ 96.000 India ... ... _. ... I-l.000
U. S. A. ... ... ... 85.400 Fshañ.a ... ... ... 13.000
Italia ... ... ... ._. 81.000 Ilungría ... 13.(^0
Prancia . .. ... ... 32.000 Al^mani^ ... ... ... 12.000
Rumania ... ... ... 29.000 Checoslc^caquia ... 12.000
l3ulgaria ... ... ... 28.000 Siria . _. ... 7.000
►;recia ... ... ... 20.000 Irán ... ... ^.000
1`ugosla^^ia .., 20.000 ^Atéjicu ... ... ... -1.000
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EI mercado europeo es, con mucho, el principal

consumidor de nuez, calculándose las necesidades

de los países ímportadores en unas 150.000 tone-

ladas anuales, aunque una adecuada publicidad de

las características del fruto podría aumentar con

escasa dificultad el consumo. Además, debemos

tener en cuenta que el consumo de nuez en otras

áreas demográficas del mundo es muy bajo.

Los países del centro y norte de Europa, como
Alemania, Países Bajos, Suiza, Austria, Dinamarca,
Suecia y Noruega, constituyen hoy en día los prin-
cipales importadores de nuez. A estos países diri-
gen sus exportaciones Italia (10-15.000 Tm. ), Fran-
cia (10-15.000 Tm.), China Continental, U. S. A. y
otras naciones europeas.

Si bien las exportaciones italianas y francesas

son de buena calidad y, por lo general, regulares,

no se puede decir lo mismo en lo que respecta a

la exportación norteamericana, la cual es de infe-

rior calidad y además concurre con los excedentes

de su producción. La exportación china reúne unas

características de inferior calidad que la norteame-

ricana, pues su producción proviene de una pobla-

ción espontánea de nogales; pero, por otra parte,

^Iok^^l, Ramos, Erutos ^^ flores masculinas. I^I'omado de Niresh^r^+
árboles /ores/ales, de Ferrer ^^ Rodríguez.l

^us precios de venta son más bajos que los de
otros países.

A pesar de que la actual demanda mundial de

este fruto es satisfactoria, es posible un aumento

del consumo, si nos detenemos a considerar las

cualidades nutritivas de la nuez, cuya riqueza en

proteínas, grasas y calorías es notable, como pue-

de observarse en el siguiente cuadro.

(;alorías por
Proteínas Grasas Carbohidratos 100 gr.

12,5 Uó 51,5 (ro 5,0 ob 549

^tiIILIGRAMOS POR 100 GR.

Sc^dio Potasí<^ Calcio Magnesio Hie^rro

687 61 131 2,35

Cohre Fós(uru llzufrc Cloro

0.3I >l0 104 23

Las posibilidades de expansión del nogal son
grandes en nuestro país, aunque sólo considere-
mos el mercado interior. Tres factores nos pueden
servir de referencia para evaluar tal afirmación: los
precios percibidos por el agricultor, consumo de
nuez "per capita" y producciones totales.

Los precios pErcibidos por el agricultor han ido

en aumento en los cuatro últimos años. Aunque no

se dispone de datos oficiales sobre el año 1971,
es de esperar que la cotización media sea neta-

mente superior a las 40 pesetas por kilogramo,

puesto que en varias ocasiones, y según las zonas,

ha subido a 50 ó 60 pesetas kilo. Si los precios
han sufrido un aumento anual, la producción no

ha s^guido el mismo camino; al contrario, su volu-

men ha ido decreciendo desde algo más de veinte

años y tal evolución proseguirá por lo menos en

un próximo futuro a causa de nuestra estructura
de producción. Los siguientes datos ilustran lo an-

teriormente expuesto:

1941: Producción, 20.000 Tm.
1960-1968: Producción, 13.000 Tm. Precio por kilo-

gramo/cáscara: media del período.
1969: Producción, 11.500 Tm. Precio por kilogra-

mo/cáscara: 33,47.

1970: Producción, 10.600 Tm. Precio por kilogra-
mo/cáscara: 39,19.

Fuente: Secretaría General Técnica del Ministe-
rio de Agricultura.

EI consumo por habitante en España, en el su-
puesto de una producción media de 12.000 Tm. y
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L.^ (^^rmaciún en vaso cs cle la5 nuís ^^a^nsejables. Esyuem^^ de
furmaciún tumadu clc la publicacíSn e1e Aula Dei Di.refios d^-
/oria^^ciGu dc^ ^írbnlrs /rrrl^alrs, de 1^9, y R. Camhra: a) árbol pu-
^1ael^^ rn el momrntc^ cle su plant^aciún; b) AI fin,al del crecimiento
^Icl primer ,^ñu, hccha la pod^^ de venino; c) Pin clel primer año,
drspu^, ^ie Ia poda dc invierno; d) Pin drl segundu año, dest^u^,

^Ir la t,uda in^^crnal

que sea consumida íntegramente en el mercado
interior por una población de 33 millones de almas,
resultaría ser, una vez deducida la cáscara, de
unos 0,10 kilos, lo cual constituye un índice "per
capita" bastante bajo y, por consiguiente, suscep-
tible de aumento.

La Administración en base a la fácil conserva-

ción del producto, riqueza alimenticia, perspectivas
de mercado, etc., ha resuelto impulsar la expan-

sión del cultivo del nogal en España. Para ello, en

el pasado año se promulgó un decreto por el cual

se extendía a todo el territorio nacional determi-

nados beneficios que se conceden a las comarcas

sujetas a ordenación rural. Dichos beneficios, en
el caso concreto que nos ocupa, consisten en la

subvención a fondo perdido de hasta el 20 por 100

de los gastos de plantación y un crédito comple-

mentario hasta el 80 por 100 de presupuesto. Pero

no hay que olvidar que dichas ayudas sólo se con-

ceden a las plantaciones regulares que supongan

una explotación racional del nogal. En las líneas
que siguen trataremos de algunos aspectos espe-

cíficos de este cultivo.

^YIGENCIAS CLIMATICAS

Los principales factores clímáticos que limitan
el cultivo del nogal son la temperatura y la pluvio-
metría.

En zonas donde se presentan heladas en prima-

vera se corre el riesgo de perder la cosecha, ya

que las flores de esta especie son muy sensíbles

a las bajas temperaturas. Si las temperaturas en
verano resultan ser superiores a 38° C, se pueden

producir quemaduras en el follaje. También a ve-
ces las quemaduras del sol pueden afectar a los

frutos. En general, se estima que las variedades

de Juglans regia precisan bastantes horas de frío

durante el estado de reposo, puesto que se ha

observado en alguna de ellas, emplazadas en co-

marcas de inviernos suaves, desborres irregulares

en primavera que producen un desfase en la aper-

tura de las flores masculinas y femeninas. Conse-

cuencia de esta última circunstancia puede resul-

tar una falta de polinización o que las nueces sean

más pequeñas de lo normal.

La pluviometría juega un papel esencial en el

e^tablecimiento de una explotación comercial, sien-

do necesario una cantidad de Iluvia mínima de

700 mm. y una óptima de 1.200 mm. Particularmen-

te, las necesidades hídricas son elevadas durante
el mes y medio que sigue a la fecundación. En

aquellas zonas donde la cantidad de Iluvia anual
es inferior a las anteriores cifras deberá cubrirse

el déficit con el aporte de riegos. EI nogal destaca

por ser muy exigente en la calidad del agua, pues

su tolerancia al cloruro sódico está por debajo
de dos gramos por litro.

LOS PORTAINJERTOS

La plantación por semilla es una práctica no

aconsejable por la carencia de homogeneidad de

los árboles y por el hecho de que las característi-
cas varietales no se transmiten con fidelidad. Por

todo ello, las plantaciones modernas deben hacer-

se mediante plantones seleccionados e injertados

en vivero. La multiplicación vegetativa por estaca

o acodo, que sería lo ideal, todavía no se ha podido
conseguir a escala práctica.

Actualmente, en Europa se dispone de dos tipos

de patrones pertenecientes a las especies Juglans

regia y Juglans nigra, respectivamente. Las carac-

terísticas agronómicas de estos patrones se re-
flejan en el siguiente cuadro.

Juglans regia

No tolera suelos compactos.

Sensible a la asfixia radicular

Cíerta resistencia a la caliza.

Sensible a las enfermedades
radiculares.

Exige suelos frescos.

Longevidad elevada
(más de cien años).

Menor resistencia a la enfer-
medad dc la iinta.

Crecimien;o len'o al princi-
pio.

Adquiere mayor volumen de
copa.

Juglans nigra

Idem.
Idem.

Resistente a la podredumbre
radicular.

Exige más humedad que el
patrón "regia".

Induce mayor grosor al fruto
de la variedad injertada.

Corta longevidad
(veinticinco-cuarenta años).

Mayor resistencia a la enfer-
medad de la tinta.

Crecimiento rápido al prirn
cipio.

Adquiere menor volumen de
copa.
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\crrusis cn huj^is dr n^^gal, producidas pur I^^s An[racnosís

La introducción en Europa del Juglans nigra o

nogal americano data de pocos años. Se le achaca

una entrada en fructificación más rápida que al

regia, característica muy estimable en la actuali-

dad para un patrón. Algunos autores cifran en al-

rededor de veinticinco años la edad en donde se

alcanza la plena productividad para el regia, y un

período juvenil improductivo hasta la entrada en

fructificación de doce-quince años, mientras que

sobre el nogal americano se logra al quinto-sexto

año después del injerto.

Sin embargo, estos datos son discutibles, pues

si bien en plantaciones experimentales de "nigra"

se han conseguido estos resultados aplicando una

poda, fertilización, riegos, etc., racionales y ade-

más formando los árboles en tallo bajo, es de es-
perar que tratando el patrón "regia" en las mismas

condiciones, dará cosechas antes de los veinticin-

co años. A este respecto, cabe indicar, según

M. Garavel ( autoridad de gran prestigio en lo que

concierne al nogal), que las plantaciones mixtas

a base de intercalar patrones regia y nigra reali-

zadas hace más de diez años en Francia, con ob-

jeto de aprovechar en los primeros años la fructi-

ficación precoz del nigra y arrancar éstos más
tarde, no han tenido éxito a causa de que no se

observa una diferencia evidente a favor del nogal

americano.

La utilización del Juglans nigra como patrón en-

carece los gastos de plantación, dado que a causa

de su grado de afinidad y dificultad de injertado
el porcentaje de prendimiento en vivero resulta

bajo y, en consecuencia, el precio actual por plan-

tón suele oscilar alrededor de las 250 pesetas.

MARCOS DE PLANTACION

Las distancias de plantación están en función
del volumen que adquirirán los árboles en su es-

tado adulto. Sobre Juglans regia, las variedades
consiguen un gran desarrollo, siendo necesario

adoptar un marco de plantación de al menos 10
por 10 metros, mientras que sobre el "nigra" pue-
de ser suficiente 7,5 por 7,5.

LAS VARIEDADES

Entre las variedades que se disponen para su

explotación comercial parece ser que la Franquette

es una de las más interesantes. Su nuez es de

cáscara dura y gruesa. De muy buena conserva-

ción. EI rendimiento en carne de nuez es superior

al 40 por 100. Su producción es buena y empieza

relativamente pronto en fructificar. Un aspecto in-

teresante de la variedad es su floración tardía, ha-

biéndose observado que ésta empieza en Logroño

hacia el 10 de abril. Se considera autofértil, pero

es muy recomendable intercalar otra variedad en

la plantación. Sus necesidades de frío las estiman

en Norteamérica en unas mil quinientas horas por
debajo de siete grados centígrados.

La Mayette es una variedad francesa, al igual

que la anterior, de fruto grueso y cáscara delgada.

EI período de floración es más corto que la Fran-

quette, pero empezando éste en Logroño al mismo
tiempo.

La variedad Corné tiene fama de ser muy pro-

ductiva y de floración bastante tardía. Posee bue-
na resistencia a enfermedades y parásitos. Su cás-
cara es dura.

Otras variedades interesantes son la Meylanayse

y la Parisenne, que florecen en la misma época

que la Franquette y la variedad americana Payne,
que es muy productiva.

^lanchas cn I,i corteza de los frut<^s producidas ^^or la Bacteriosis
y Antracnosis
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FERTILIZACION

Para una producción de 3,16 toneladas por hec-
tárea se pueden estimar unas extracciones en ele-
mentos fertilizantes del orden de:

Nitrógeno PZOS Kz0 O Ca

94 Kg. 10,4 Kg. 92,3 Kg. 146,5 Kg.

OMg Na Zn Fe Mn

16,8 K^. 1 Kg. 142 gr. 640 gr. 301 gr.

Tomando como base estos datos, la cantidad

mínima de fertilizantes que se deben incorporar

será la equivalente, pero como la utilización por

los árboles no es total, debe considerarse una apor-

tación de abonos superior a las extracciones, cuyas

cantidades pueden ser las siguientes, haciendo
las oportunas correcciones según las característi-

cas de cada suelo en particular.

Nitrógeno Pz05 Kz0

125 - 175 K. 20 - 30 K 125 - 175 K.

EI nitrógeno debe fraccionarse según las necesi-

dades del nogal, las cuales son muy intensas en
la floración, cuajado del fruto y en el posterior

desarrollo del mismo. Dos aplicaciones anuales
serán suficientes:

a) En la primera quincena de abril. b) A fina-

les de mayo. Durante el período juvenil, las aporta-
ciones de nitrógeno serán proporcionales a la edad

del árbol, estimándose en 100 gramos por año de
edad.

LA PODA

La poda de formación del nogal en cultivo inten-
sivo debe tratar de conseguir una mayor rapidez

en la entrada de fructificación, un buen esqueleto

y proporcionar una copa de poca altura con un

tronco bajo que facilite los trabajos de recolección,
tratamientos fitosanitarios y poda de fructificación.

A este respecto, la forma en vaso es de las más

aconsejables, haciendo partir tres ramas principa-

les a lo largo del tronco y distanciadas unos 20-30

centímetros.

La disposición de las yemas en los ramos del

nogal goza de una peculiar característica. En los
ramos vig^rosos de un año se puede observar mu-

chas veces la existencia de dos yemas en el punto

de inserción de los pecíolos foliares. De las dos

yemas, la superior es más abultada y da lugar a
un brote demasiado agudo para poder emplearlo

como ramo principal, mientras que la inferior ori-

gina brotes de ángulo más abierto. Por lo tanto, a

partir de un tallo de un año se quitarán las yemas

superiores a lo largo del mismo, excepto las de la

parte inferior, las cuales producen brotes de ángulo

más obtuso.
De las brotaciones que aparezcan en el primer

año se elegirán las tres ramas principales, y las

demás se despuntarán. AI segundo año se podrán

obtener las ramas secundarias, poniendo en prác-

tica el mismo principio. Un esquema de formación

se refleja en el siguiente gráfico, tomado de la

publicación de "Aula Dei" Diseños de formación

de árboles frutales, de Cambra. La poda de fructi-

ficación se reducirá a una limpia de las ramitas

secas y defectuosas.

RENDIMIENTOS

La producción que puede esperarse de una plan-
tación de nogales depende, naturalmente, del sis-
tema de explotación seguido y de otros factores
que son conocidos de todos. Pero aun dentro de
estas limitaciones, consideramos puede ser útil
ofrecer algunas referencias.

En Oregón ( U. S. A. ), las plantaciones son de
poca densidad (menos de 100 árboles por hectá-
rea), de tallo alto y muy mecanizadas respecto a
Europa. En estas condiciones de cultivo, rendimien-
tos de 1.300-1.500 kilogramos de nuez por hectárea
se consideran satisfactorios y propios de un buen
cultivo. Pocos son los cultívadores que sobrepasan
los 2.000 kilos/Ha.

En el valle de Isére (Francia), cuya producción

se comercializa con el nombre de nuez de Greno-
ble, se cultivan principalmente las variedades Fran-

quette, Mayette y Parisienne, sobre Juglans regia

con troncos de tres-cuatro metros, y se alcanzan

en plantaciones bien cuidadas rendimientos de
dos-tres Tm/Ha. En estas condiciones empiezan a

producir, aproximadamente, al octavo año, y con-

siguen la plena producción a los quince años des-

pués de la plantación.
Sobre Juglans nigra en tronco bajo y con bue-

nos cuidados se pueden alcanzar rendimientos de

dos Tm/Ha., con árboles de cinco-seis años de
injerto y tres-cuatro Tm/Ha. a los diez años.

CONTROL OUIMICO DE MALAS HIERBAS

Un apreciable número de especies de malas hier-

bas pueden controlarse con la aplicación de sus-
tancias químicas. EI Diuron y la Simazina son los
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que más se emplean en los Estados Unidos, como

herbicidas de preemergencia, en las explotaciones

de nogales. EI control es esfectivo para una cam-

paña.

La Simazina se utiliza a la dosis de 3,3-5,5 kilos

por hectárea de materia activa e incorporando el

producto en octubre-noviembre. En suelos areno-

sos se realizan dos aplicaciones.

EI Diuron se aplica a la dosis de 3,5 K/Ha. de

materia activa. En suelos arenosos se hacen dos

veces: la primera a la caída de las hojas y la se-
gur^da en primavera.

DEFENSA SANITARIA

EI nogal es atacado por enfermedades y pará-

sitos que pueden causar la pérdida total o parcial

de la cosecha y también debilitar su crecimiento

y desarrollo. Entre los agentes patógenos más im-

portantes desde el punto de vista económico se

pueden citar los que producen las enfermedades

denominadas bacteriosis, podredumbre de las raí-

ces y la "enfermedad de la tinta", así como el in-

secto Carpocapsa pomonella, causante del agusa-

nado del fruto.

Bacteriosis del noga/.-La bacteriosis es una

grave enfermedad que padece el nogal. EI agente

causante es una bacteria denominada Xantomonas

Juglandis, que parasita las hojas, frutos, flores y
jóvenes brotaciones. EI ataque a los frutos es el

de mayor importancia económica, pues da lugar

a su desprendimiento o se pudren en el mismo
árbol.

Sobre la corteza del fruto, la bacteria produce

manchas negras. Cuando la cáscara no se encuen-

tra todavía lignificada, la almendra también puede

ser alcanzada, determinando su destrucción y la

aparición de unos restos negros en el interior de

la cáscara. Posteriormente al endurecimiento de la

cáscara, las manchas de la corteza se adhieren a
la misma, depreciando notablemente al fruto. So-

bre las hojas da lugar a manchas aceitosas, mien-

tras que en ramos herbáceos se manifiesta por
chancros que los desecan.

Entre los diversos productos utilizados para com-
batir la bacteriosis, los compuestos cúpricos han
resultado ser los más eficaces. EI caldo bordelés
al 1 por 100 de sulfato de cobre y el oxicloruro
de cobre al 0,5 por 100 son de los más usados.
En el caso de fuertes ataques se recomiendan cua-
tro o cinco aplicaciones entre el desborre y prime-
ros de julio.

Antracnosis del noga/.-Causado por un hongo,

constituye una frecuente enfermedad en nuestros

nogales. Sobre las hojas aparecen manchas grisá-

ceas, irregulares, bordeadas de oscuro. Las hojas

muy atacadas amarillean y caen. En los ramos her-

báceos las manchas son alargadas y ligeramente

deprimidas. En los frutos, la enfermedad se mani-

fiesta por manchas circulares, deprimidas y negruz-

cas, que pueden causar su caída. A diferencia de

la bacteriosis, las manchas sobre los frutos son

siempre superficiales y raras veces destruyen la

almendra.
La lucha contra la antracnosis debe basarse en

tratamientos preventivos dados en los meses de

mayo y junio con preparados cúpricos o Zineb a

dosis normales.

Podredumbre de /as raíces.-Diversos hongos,

entre los cuales podemos citar como más conoci-

dos el Armillaria melea y Rosellina necatriz, son

los responsables de la podredumbre radicular. Es-

tos hongos viven saprofitos sobre restos leñosos

existentes en el suelo y desde los cuales atacan

a las raíces del nogal, penetrando en su interior

mediante las heridas que se producen por los ape-

ros de labor, heladas, picaduras de insectos, etc.

Los árboles enfermos presentan una vegetación

débil con una progresiva desecación de las ramas.

Las hojas muestran una coloración otoñal precoz,

anticipando su caída. En las raíces y cuello de la

planta, entre la corteza y la madera, se observa un

fieltro blando o negro, que son los rizomorfos del
hongo, y se desprende olor a moho. Los árboles

mueren en pocos años. Los terrenos húmedos y

compactos favorecen la enfermedad.

Como medidas indirectas para combatir la enfer-

medad se recomienda el arranque de los árboles

atacados, con todas sus raíces, quemándolos en

el mismo campo, y no replantar hasta haber trans-

currido tres o cuatro años. La incorporación de
abonos orgánicos no resulta aconsejable, dado que

mantiene la existencia de los hongos en el suelo.
Las raíces en vida del patrón Juglans nigra son

resistentes a la podredumbre.

Enfermedad de la tinta,-Es en el castaño donde

se conocen los mayores daños de esta enfermedad,

pero el nogal tampoco e^capa a la misma. EI agen-
te causante es un hongo denominado "Phytophtora

cinamoni", que parasita las raíces y cuello del ár-

bol, produciendo en las partes infectadas la exu-

dación de un líquido parecido a la tinta.
En la parte aérea de los árboles atacados se

observan unos síntomas parecidos a los que origi-

na la podredumbre radicular. Los medios de lucha
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que se pueden aplicar son análogos a los descritos

en el caso anterior. Dado que el hongo vive sapro-

fito sobre sustancias leñosas existentes en el suelo,

se evitará la incorporación de abonos orgánicos.

También en esta enfermedad el patrón Juglans

nigra resulta ser más resistente que el regia.

de junio y el segundo en la primera quincena de

julio. En cuanto a los productos a utilizar, suelen

ser eficaces el Sevin, Lebaycid, etc., a dosis nor-

males.
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Alimentación del ganado
Otro paso importante

PULPA DE UVA DESECADA
pot ^avi^i ^a ►̂ óvi^

La utilización de la pulpa de uva desecada cons-
tituye un avance que puede calificarse de "histó-

rico" en la economía agraria. Este gran paso hacia
adelante cabe considerarle en dos vertientes: una

lo es la revalorización que supone para la produc-

ción vinícola, y otra la disponibilidad de un enorme
volumen de alimentos para la ganadería, especial-

mente en lo que se refiere a los rumiantes. Son

muchos los miles de toneladas de orujo que se

producen en nuestro país, que hasta fecha recien-

te se destruían casi en su totalidad; pero que ahora
se van a consumir por la ganadería, contribuyendo

a ahorrar la importación de muchas toneladas de
cereal. Los cereales son sustituibles en cierta pro-

porción -que se está estudiando- por estos pro-

ducto celulósicos procesados en la formulación de

piensos.
EI orujo de la uva se utiliza ya en nuestra tierra

en la alimentación de vacuno -cosa que se inició

a partir de nuestras publicaciones-, y para citar a

importantes entidades ganaderas que lo emplean

mencionemos a las famosas Cooperativas Agrarias
Orensanas, que van en vanguardia en este desarro-

Ilo ganadero, en opinión de muchos, y entre ellos

los expertos del Banco Mundial. Estas cooperativas

utilizan el orujo en enormes cantidades y con resul-

tados muy satisfactorios en la alimentación del ga-

nado vacuno.
Ahora bien, tropiezan con el enorme problema

de su conservación para poder dárselo al ganado

en la época previamente programada. Este proble-
ma lo han resuelto provisionalmente mediante el

ensilado, lo que presenta importantes dificultades.

DIFICULTADES DEL ENSILADO

Una de estas dificultades estriba en la necesi-
dad de disponer de voluminosos silos, lo que su-
pone considerables inversiones de capital en cons-

trucciones y en mano de obra. Esto último es de

la mayor gravedad.

Otro de los inconvenientes del silo es que úni-
camente se aprovecha el hollejo -o pulpa-. La

semilla -o granilla- resulta totalmente indigesti-

ble en este estado natural. Es sabido que la gra-

nilla alcanza una muy favorable digestibilidad

mediante el procesado que sufre en la extracción

industrial de aceite, como se ha demostrado expe-
rimentalmente. EI productor de orujo puede vender

la granilla indigestible a la industria y luego com-

prarla a inferior precio en forma de harina desen-
grasada. EI misterio de este menor precio es que

la industria le carga el coste del procesado al acei-

te y no al subproducto para piensos de la gana-

dería.

El ganado de las cooperativas orensan^is consumiendo E^ul^r^ ^ic
q va ensilada. Actualmente, en est^ide^ ^1e desecación podrá sumi-
nistracse a los rumiantes mezclada cun el piens^, simpliiicand^^

la conservacicín ^^ ahorrand^^ m.anc^ dc c,br,i
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EL GANADERO, EN SITUACION
DRAMATICA

Esto nos Ileva a considerar la situación dramá-
tica en que realmente se encuentra el ganadero.

Debe de contentarse para la alimentación de su

ganado con los productos que no necesita la in-

dustria, cuando esto productos se los puede ceder,

como diríamos comercialmente, a precios de "sal-

do". Se entiende para complementar los cereales
y forrajes.

Hay muchos ejemplos; citemos uno clarísimo:

está demostrado prácticamente que las vacas po-

drían alimentarse con pasta de madera, pero el

gran obstáculo insalvable es que la industria pa-

pelera la puede pagar más cara para fabricar pa-

pel, incluso más cra que lo que valen los cereales.

Por otra parte, el ganado no puede obtener pre-

cios rentables para sus producto -carne, leche-

porque se lo impide -se lo impedimos- la pre-

sión de los consumidores, ello a pesar de que al-

gún economista opíne que el consumidor no está
protegido.

FL SUBPRODUCTO ES UNA SOLUCION

En consecuencia, una de las soluciones que se

ve para mantener bajos los costes de alimenta-
ción del ganado es aprovechar al máximo los sub-

productos industriales, que por este carácter se

venden por debajo de su coste real de producción.

La perspectiva favorable de los productos celu-
lósicos -de madera, semilla o frutos- para ali-

mentación animal puede mantenerse en tanto su

coste de fabricación no se le cargue a ellos. En

este caso tenemos la pulpa de la remolacha, el

bagazo de la cerveza, la harina de granilla de uva,

el serrín de la madera, etc., substancias unas ya
estudiadas y otras ya en la fase de investigación

más o menos avanzada.

LA PULPA DE UVA

A esta lista se incorpora un nuevo producto, que

es la pulpa de uva desecada, sin la semilla, que

se deseca y muele en forma de subproducto. Puede

decirse que es un buen producto para la alimen-

tacíón de ganado, especialmente de vacuno. Pre-

senta la gran ventaja sobre el mismo producto

Silo experimental dc pulpa de uva en las cuuperativa^s dc Orcnsr

ensilado en la facilidad de conservación en estado

de desecación, así como el ser factible una íntima

mezcla con otros ingredientes en la fabricación de

piensos concentrados.

La composición de la pulpa de uva desecada es

de antiguo conocida. Sírvanos como orientación

para valorar su calidad el hecho de que posee más

proteína bruta que la cebada, si bien el contenido

de fibra bruta es ligeramente superior. EI proce-

sado ha de influir en facilitar el ataque de los mi-

croorganismos del aparato digestivo, tanto sobre la

proteína como sobre la celulosa y otros hidratos
de carbono, de acuerdo con la teoría científica de

importantes centros de investigación para explicar

la favorable digestibilidad de estas sustancias.

Demo sa conocer el análisis publicado por el

Instituto Experimental de Zootecnia de Roma so-

bre el hollejo de uva desecado, que es el siguien-

te: proteína bruta, 14,56 por 100; fibra bruta, 12,36

por 100; grasa, 4,93 por 100; substancias no pro-
teicas, 55,19 por 100. Entre estas últimas se inclu-

yen, como es sabido, toda la serie de sustancias

hidrocarbonas.

De todo lo expuesto cabe, pues, concluir que

estamos a la vista de un gran avance eminente-

mente práctico en alimentación animal, que ha de
ser tenido en cuenta por todos aquellos ganaderos

o fábricas de piensos que tengan la intención de

sobrevivir a un futuro próximo, ante el constante

estrechamiento de beneficios por aumentos de cos-

tes y frenazos en los precios de los productos

animales.
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Más inconvenientes que ventajas

La quema del rastrojo
• Poca efícacia en la eliminación de parásítos
• Destrucción de la materia orgánica

pvs ^oaé ^e^ Ca^ijv ^órresj ^^^

LA QUEMA DEL RASTROJO

Una práctica habitual en algunas comarcas ce-

realistas de los países mediterráneos es la quema

o incendio de los rastrojos en tiempo caluroso y

soleado, cuando están lo bastante secos para ar-

der fácilmente. Esta costumbre, que consideramos

una de las más discutibles de la Agricultura es-

pañola, afecta principalmente a los cereales, in-

cluso a los cultivados en terrenos regables, y los

efectos que se producen son distintos en los ce-
reales de invierno y en el maíz, por ejemplo, pues

en aquéllos el incendio abarca a todo el terreno
y en éste se amontonan las cañas para quemarlas,

no afectando el fuego más que a una parte del

terreno cultivado.

Se suele citar Andalucía como la región donde

está más generalizada esta operación, pero en to-

das las demás es costumbre igualmente extendida,

y hoy es frecuente ver rastrojos quemados o ar-
diendo en cualquier parte, siempre en proporción

mayor o menor según la superficie cultivada de

cereales.

EPOCA Y PRECAUCIONES

La quema de rastrojos está sometida en algunos

lugares a determinadas costumbres o a ordenan-

zas locales que regulan la época y circunstancias

en que está permitido efectuarla. Es corriente que

se prohíba quemar rastrojos antes del 15 de agos-

to, día de la Asunción, y a una distancia mínima

de cien metros de las casas u otras construccio-

nes, así como de los terrenos con arbolado y mon-

tes en repoblación, o con matorrales que pudie-

(°r) Tngeniero Agrónomo.

ran incendiarse. En todo caso, habrán de guardar-

se todas las precauciones necesarias, como es la

de arar una franja en todo el contorno, que sirva

de cortafuegos. Se cuidará de prender el fuego

en la linde de donde sopla el viento y se deberá

vigilar hasta su completa extinción. Como es na-

tural, no deben quemarse los rastrojos cuando

queden en los terrenos inmediatos hacinas sin

retirar.

FINALIDAD

La finalidad de esta operación, en unos casos,
es el exterminio de malas hierbas o plantas inva-

El mosquito del trigo (Mayetiola destructor Say) queda en lo.r
rastrojos en forma de pupa (vulgarmente »liendre»). A la derecha,
pupa aumentada. La larva (falso gusano) de este díptero taladra
la caña del trigo hacia abajo, siendo cerca del cuello donde veri-
fica la metamorfosis. A la izquierda, caña de trigo con abulta-
mientos o porretas producidos por larvas de Matevetiola destr^uctor.

(Dibujo: Lucila Cañizo.)
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El gusano de la caña de trigo (larva de Cephus Pygmaeus L.)
abre su galería hacia abajo y queda en el rastrojo. De izquierda
a derecha: ]arva que todavía no ha atravesado el nudo inferior;
galería a través del nudo más bajo de la caña; caña cortada por
la larva por encima del sitio en que forma el capullo, y corte
]ongitudinal para mostrar su interior con el capullo dentro del

cual efecttía la transformación en insecto perfecto.

(De Balachowsky-Mesnil.)

soras, así como de algunos parásitos vegetales o

animales que podrían infestar al cultivo siguien-

te, aunque el efecto conseguido, en no pocas oca-

siones, es más aparente que real. Cuando se trata,
por ejemplo, de la paulilla o parpaja del trigo

(Aelia rostrata) y otras chinches chupadoras de

los granos tiernos, como el Eurygaster maurus y

especies afines, se encuentran ya muy lejos cuan-

do el rastrojo está seco. Además, en esta época,

casi todas las malas hierbas que pueden persis-

tir han disemínado sus semillas infestando el te-

rreno, y sólo aquellas que quedan en la super-

ficie son destruidas por el fuego.

De alguna, aunque no completa eficacia, puede
resultar la quema en el caso del mosquito del tri-

go (Mayetiola destructor), cuyas pupas, vulgar-

mente "liendres", se encuentran en la parte baja

de la caña; si bien para combatir esta plaga el

medio más práctico es adelantar o retrasar la siem-

bra con respecto al corto período en que los mos-

quitos pueden realizar la puesta sobre los trigos

recientemente nacídos en otoño.

De la quema se salvan también en gran número

las larvas o falsos gusanos del himenóptero Cephus

pygmaeus que se desarrollan en el interior de la

caña de trigo y se refugian finalmente en la parte

enterrada, a la que no alcanza el fuego. También

quedan en el rastrojo los gérmenes de ciertas en-

fermedades criptogámicas, como el Ilamado "mal

del pie" (Ophiobolus graminis).

Alegan algunos otras ventajas más o menos

discutibles, como es la de facilitar el laboreo, ha-

ciendo el terreno más suave, mejorando la estruc-

tura de las tierras fuertes y solubilizando la potasa

y la cal.
Lo que más dificulta la labor de alzar es la al-

tura de paja que dejan las cosechadoras actual-

mente, para facilitar el trabajo de tales máquinas,

y despreciando el muy importante valor de la paja,

se eleva el corte todo lo posible para que la pro-

porción de grano sea mayor y así se simplifique

la limpia, quedando en pie buena parte de la plan-

ta, además de la caña y raspa que cae al suelo.

No obstante el criterio aludido, la paja de cereales

se ha revalorizado y tiene cada día más aplica-
ciones. Por eso es aconsejable cortar la mies a

altura más normal, y la paja larga que la cosecha-

dora deja sobre el terreno recogerla con una em-

pacadora accionada y arrastrada por el tractor, de

las que en el mercado de maquinaria agrícola se

encuentran varios modelos muy prácticos, y cuan-

do el terreno queda con rastrojo corto (después

del paso del ganado lanar comiendo la espiga o

grano que quede) no ofrece dificultades para la

penetración del arado.

En otro caso cabe emplear un desbrozador que

machaca la paja, tanto la que queda en pie como

la que deja caer la cosechadora, y después entra
fácilmente el arado, mezclándola con la tierra.

También se ha de consignar que hoy día existe

en el mercado una gran cantidad de aperos que

"hienden" la tierra en vez de "voltearla" y que son

muy útiles de manejar en labores profundas pre-

paratorias de los barbechos.

INCONVENIENTES

Contra las ventajas que le atribuyen sus partida-
rios, la quema de rastrojos ofrece el gravísimo
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inconveniente de destruir una parte importante de

la materia orgánica del suelo, ya de por sí tan

escasa en la mayoría de las tierras cultivables de

la cuencia mediterránea. Asimismo se destruye,

debida a las altas temperaturas provocadas en la

tierra, buena parte de la flora microbiana de la

capa superficial. EI cielo claro y luminoso que

atrae al turista tiene para el agricultor la contra-

partida de que supone una rápida descomposición

de la materia orgánica del suelo, tan fundamental

permeables al aire y al agua, y también aumentan-

do la duración del tempero Aparte de esta ven-

tajosa mejora de las tierras fuertes o sueltas, el

humus o mantillo es el asiento de los microorga-

nismos agentes de la nitrificación. Precisamente

la penuria de las cosechas en la India y el Pakis-

tán, causa principal del hambre que asola la nu-

merosa población de estos países, es en parte de-

bida al hecho de emplear como combustible el

estiércol seco de los animales en vez de incorpo-

A la izquicrda, mosquito del Crigo, con un ala extendida y la oera plegada (tl9^ryelro/a destructor). A I^

derecha, Cepl^us pyg^naeus, cuv^ larga es el «gusano de la caña». Ambos i^^uy auinent^dos. (Dibujos
ori^inales de Cañizo }^ Domíi^guez.)

para su fertilidad. Dicha materia orgánica o humus

proviene de los restos de las cosechas y de la

v^getación espontánea enterrada, así como de los

estiércoles cada vez más escasos debido a la

mecanización de las labores. Por otra parte, los

abonos verdes constituyen un posible recurso poco

empleado en nuestro país, ya que los labradores

se resisten a enterrar una cosecha de posible fo-

rraje en comarcas donde no hay praderíos, por lo

que sólo es factible tratándose de plantas que no

sean de aprovechamiento conocido, tales como al-

gunas variedades de altramuces, el haba caballar,

guisantes bastos y alguna otra leguminsa de rá-

pido desarrollo y que se entierran con una labor
de arado cuando están en plena floración.

La materia orgánica tiene la inestimable propie-

dad, en las tierras sueltas, de aumentar su con-

sistencia y el poder retentivo para el agua d^ Ilu-

via. Por el contrario, mejora las tierras fuerte^ y

arcillosas, haciéndolas de más fácil labranza, má^

rarlo a la tierra para reponer su fertilidad. Por

otra parte, la quema anticipada de rastrojos va en

perjuicio de las aves granívoras, como las perdi-

ces, que encuentran en ellos refugio y alimento.

De mayor importancia, en este aspecto, es el ha-
bitual aprovechamiento de las rastrojeras por la

sufrida ganadería lanar, en el período comprendi-

do desde la siega hasta la labor de alzar, la cual

debe aprovecharse no solamente para recoger las

Iluvias de otoño, sino además para enterrar el

rastrojo y con ello restituir a la tierra cierta can-

tidad de materia orgánica.

Esta pérdida de materia orgánica constituye el

argumento de más fuerza en contra de la quema

de los rastrojos, práctica que aun teniendo en
cuenta sus pretendidas ventajas, consideramos

más perjudicial que beneficiosa, toda vez que por

cada diez kilogramos de paja que se quema se

pierde un kilogramo de humus.
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LA BATAL L A DE LAS CONS E RVAS

Formosa, competidor de Rioja

LOGROr"v0. ( De nuestro co-
rresponsal.)-Siempre ha sido
duro abrir brecha en el merca-
do. Ahí está una industria mo-
delo, la conservera, que une a
las provincias de Navarra, Ara-
gón y Rioja con lazos económi-
cos, con intereses comunes. Es-
te esfuerzo, encaminado hacia
la exportación, se ha convertido
en lucha enconada. Lo comen-
taba con Luis Collado, presiden-
te del Sindicato de Frutos y Pro-
ductos Hortícolas de Logroño,
uno de los "hombres fuertes"
del frente regional. En estos mo-
mentos, nuestros productos, que
suponen una de las mejores
salidas" para el hombre del
campo, tienen que competir con
un enemigo duro, difícil: For-
mosa.

LA BATALLA

Se han lanzado los chinos a
la exportación conservera par-

tiendo de notables ventajas. La

primera de ellas, el bajo coste

de la mano de obra. Se dispone

allí de un sístema militarizado,

que abarata considerablemente

el gasto de producción. Se pue-

de pasar así rápidamente a la
segunda circunstancia favora-

ble: el precio. Los productos de

Formosa son mucho más bara-

tos que los de nuestra región
en ese mercado esencial que es
Alemania, principal escenario
de la contienda.

Oponen nuestros conserveros
el arma de la ca/idad. Arma que,
en otros sectores, pudiera re-
sultar decisiva, pero que en éste
sólo es influyente. Y lo es por-
que el espárrago, por ejemplo,
se toma en el mercado europeo
no como plato completo, sino
como aderezo de otro combina-
do. Y así, una diferencia de ca-
!idad pasa más inadvertida.

Este sector ha intentado plan-

tear otro aspecto de la batalla

para resolverlo a su favor. Se

trata de la especialización. Pre-

parar platos con una personali-
dad propia, que constituyan por
sí mismos un manjar exquisito.

Esta fórmula ha dado, hasta la

fecha, unos resultados bastante

optimistas.

PROXIMA EXCURSION

Otras medidas van a ser pues-
tas en práctica por los fabrican-

tes de la región. En primer lu-

gar, una excursión comercial

para visitar Londres, La Haya,

Francfort y Suecía. La dura com-

petencia que se ha planteado

en Europa hace muy necesaria

esta "toma de contacto", este

trato personal con los clientes.

Adoptando una postura pasiva,

esperando vivir de las rentas,

la batalla se perdería sin reme-

dio. A la industria conservera

se le exige cada vez más, se le

obliga a estar al día, tanto en

su maquinaria como en su sis-

tema de exportación. Cualquier

fallo, cualquier improvisación,

se acusa inmediatamente en el

mercado y acaba repercutiendo

en los hombres del campo. Aun

estando en situación de alerta

supone un esfuerzo considera-

ble el abrir nuevas brechas y

hasta conservar lo que ya se

tiene.

También habrá conservas de
la región en la Feria de Berlín.
Alemania es un país que resul-

ta imprescindible conquistar.
Hay que contar con una batalla
dura. Pero nuestra industria de-
be apuntarse cuantas bazas pre-
vias le sea posible. Y la presen-
cia en exposiciones de carác-
ter internacional constituye, hoy
en día, uno de esos ingredien-
tes fundamentales en el sistema.
Pasaron los tiempos en los que
el buen paño se vendía en el
arca.

EI minifundio, esa plaga que
afecta a casi todos los ramos
industriales, se nota también en
este sector. De cara a la expor-
tación, objetivo que hoy resulta
importantísimo, deberían aunar-
se esfuerzos, realizar operacio-
nes conjuntas. Pero eso, dado
el carácter personalista espa-
ñol, no suele resultar demasia-
do fácil, por desgracia.

Arturo CENZANO
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SIMBOLO DE LA ALFALFA

Se nos asegura que en el término
de Argamasilla de Alba se han pro-
ducido durante el mencionado 1971
alrededor de cuarenta millones de ki-
los de alfalfa. Una hermosura de di-
nero la que propícia este novísimo
«oro verde».

Y aunque la recoleceión está me-
canizada, el símbolo de este cultivo,
al realizarse, se ha basado en el fac-
tor humano: en el hombre con la
clásica ^uadaña. Es más bello y de-
corativo.

Así, cuando ustedes vayan por la

Plaza Mayor de Argamasilla de
Alba, aparte de que más de una vez
nos podrían ver, lectores, trazando
planes con los amigos cervantinos de
allá, verán, cerquita de Don Quijo-
te, Dulcinea, Sancho y el Bachiller,
la estampa del segador .de alfalfa con
su larga guac{aña, obra del artista lo-
cal Cavetano Hilario.

Es el símbolo de una explotación
que ha dado al campo propio una
estupenda dimensión económíca.
(Ah, en este término no hay emigra-
ción, sino inmigración. Curioso,
^verdad?)

EI maíz, también en
Si la alfalfa es una especie que ha

adquirido veloz y amplio incremen-
to en tierras mancliegas, no menos
acusa esta tónica el maíz, que en
tantos términos antojábase óasta
hace pocos años cultivo exótico. Por
Bolaños, Daimiel, Alma^ro, Manza-
nares, Torralba de Calatrava, Arga-
masilla de Alba, Cinco Casas, etc.,
se explotan maizales grandísimos,
con -por lo ^eneral- excelentes
zafras. Claro, no es posible cultivar-
lo en todas partes; pero donde hay
posibilidades, allá que van las dora-
das mazorcas...

Argamasilla de Alba, que no se
deja mecer por cantos literarios ^^
que da al campo todo lo suvo
( icon yué afán solemos ver a los
hombres taladrando el suelo hasta

Nuevo secadero de maíz en Argamasillu
de Alba. Al Eondo... alcohol

auge en la IdAnncha
dar con agua para producir más y
dejarse de especíes que jamás pro-
dujeron nada!), nos presenta anchas
superficies de maíz, como en los
próximos términos de Cinco Casas ^•
Llanos del Caudillo (en la Zona de
Colonización « La Mancha» ), éstos
asentados en las «bolsas» soterradas
del Guadiana. Tanto se va ^^a recu-
giendo, que acaban de poner en mar-
cha un buen secadero -mixto, para
que lo mismo valga para maíz que
^tlfalfa que cereales-, en el cual he-
mos estado justamente una hora para

GANADO VACUNO
EN CIUDAD REAL

Paralelamente, v con más o menos
relación entre sí, aumenta la explo-
tación de ganado bovino, que dé a
la despensa nacional carne v leche.
Es la raza bovina una de las pocas
que registran ganancia. Y eso está
bien. Se ha pasado de unas 2^.000
cabezas a unas ^10 ó^35.000. Hav
al^unas fincas realmente abundantes
de vacas v sementales. Digno de des-
tacar es el hecho. Y, mejor todavía,
de imitarlo... iVengan esos capit.r
les, caramba, que no todo sea adqui-
rir accioncs! (Sí, el agrícultor v cl
^^nadero, si pueden, compran «pa-

AGitll'U L'I'URA

Monumento al segador de alEalEa con
t;uadatia

C0111prObar Un fC:ndlmlCntU de CInC(1

n,il kdos.

1► l ^erente nos inforrn^t que en la
rona se recolectan unos dicz millo-
nes de kilos cíe esai interesante gra-
mínea, que en gran parte sc propo-
nen tratar. Y cuando les faltc, va la
buscarún en ott•os lu};ares, o bien sc
carán alfalf^t o lo yuc sea adccuado.
El hecho, importante, cs montar in-
dustrias a la vcra de las ticrr^ts dc
produccicín, que es lo lógico. Purs si
convienc índustrializar La Manch^i.
no cahc pcnsar tantv cn fahricar íns-
trumentos dc precisión como en to-
car las propias a,sas yue cl a^^ro nos
^^ierte...

pel». Pero, por l^ios, dehen pensar
un poquito en sus semcjantcs v pro-
mover riyueza más yue guardarla... 1

IUAN llt^. LOti LLANUS

i^1^agníficc^ scmcn^al dc unn ganadcríu
rnancóega
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ACABO LA "COSE(HA AGRICOLA " DE LA CAZA

^^

njcadores por una plaza mayor, sin cmple<^ ya como tales

'l'erminó la temporada legal de la
caza y en La Mancha terminaron a

la vez muchísitnos jornales, que en
ciertos casos p<^^co menos que mante-

en lo qu^. l^a ducado su activiclad se
han facilit<<do más jornalcs qur está
produciendo la cosecha olivarer^i,
tan catastr6fica. IEn Ciudad Rcal, cn
años buenos, se lograt^ rnás de cien
u^illones de lcilos de frutu; cn rl
actual no se llegar^í ^i los quince, sc
gún se anticipa por fuenles dignas ^1c
crédito.)

^Qué hacen csos hombres y^ic sc
ajustaron tantos doniingos y festivos
y tantos días de enmedio como « sc-
cres» y «ojeadores» , cobranciu por
jornada 50 ó 60 duros? Pucs si cl
campo no tienc otra cosccha a la vis-
ta y no existe ni por cnsucños la ^il-
ternativa de unos com^^lejos inclus-
triales en siis propias comarr^s, cmi-
;rar. El campo, cntrc lo yuc sc li<i
ido mecanirando v el h^acaso areitu-
nero, tiene por ahora en L<i Mancha
poco o nada quc dar.

/11 Ein, la caza er<^ un bucn rccur.
so. En sitios de montei3as, cl hom-
bce yue tuviera una mula peccibía
cmolumento doble. (No hablemos de

nían la vida de los núcleos rurales la caza como exclusiva de los ricos.
enclavados en zonas abundantes de Esto de los jornales que derrama lc
especies cinegéticas. La caza es como confiere dignidad social. Ojalá du-
una cosecha agricola, y, desde luego, rase todo el año...

OCASO DE LOS TRATANTES
Et1 1971 se redujeron al máaimu

los tratos de animales de Ciro. Han

sido poquísimos los labradores c^ue

han comprado mulas o asnos_ (De

cahallos, menos aún. En pueblos era-

^liciouales que gustan m^^s de los Re-

^-es Magos con sus buenos equinos

que en tractores o carrozas, q o pu

dieron mantcner la tradición por no

hallac -ni a tiros- tres « Rocinan-

tes» sobre los yue encaramar a Su^

iVlajestadcs. FI caballo va por los lla-

nos manchegos de belfos caídos.l

Cuando hav tcansacciones, en feria-

les o sin eLlos, de w^a mula o un

asno, apostemos a que más bíen son

para abastecer mataderos industria-

les que para trabajac la tierra. Aque-

llos animales c^ue se ajustaron para

cl campo, resultaron tan pocos en re-

lación con otras décadas, que sirven

meramente como excepción que con-

firma la re^la.

Un ejemplo: en cierta población

que durante el año ajustaba trescien-

tas bestias de tiro, en cl p^isado afiu

1971 sólo ajustó veintisiete. Eso sí,

sus agricultores se desprendieron elc

más de ochenta para cl m<<tadero.

Cuando hay transaccioncs, rn natos ^ie icri^is u cn on^os niomrntos, dc una
mula o de un asno, apostemos a yuc m^ís bien son para maita^icros indusrri<^Ic,

que para el trabajo dc la tierra

JUAN DE LOS LLANOS
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E I III P l an d e D es a rrollo E c on ó m ic o y
So c ia l 1 972 -75

la agriculturo dentro del I I I Plan

1_u prugranraciGrr cco^rómica t^ so-
cial españolrr erttru c^ra cl airo acttzal
era cl tcrcer cuadriettio, })72-75, pe-
ríodo^ al yuc corrc-sponde cl III Plarz
de Desarrnllo Ecorzómico 1^ Social,
aunque ert los momentos era que re-
^lactarr^os cstus líneus toduvza no /^a
srclo aprobada por las Cortes la 1e1^
correspondiente, a pescrr de habersc
aprobado ^^u los presupucstos gerae-
rales del E.rtado para el año 1972.

l^u c^ste III Plaza destacu lu meta
ztmhlciosa dc cortscKulr un crecimien-
lo crzzual ucurrzulativo de un 7 por
}00 del producto rzaciorral hruto,
nzientras yrre los do.r plarres azzterio-
res seiralaban urr crecinriento más
madesto.

Otro aspecto cr señalar es yue se
umplíu en cierto modo el período
cle previsrdn, /rjúrrclose urras perspec-
rivas para c^l ai^o ocherara.

Sr recuercla yue la proKramucióra
rcoraómica espaizola es cle las llarrza-
clas «indicativas», es decir, virrczzlan-
te pura el sector público y orienta-
clorcr para el sector privado.

Lu Comisaría úel Plazz ha publi-
cado en raoviembre dc 1^71 un libro
^^n el cual se e^plican los objetivos,
directrices, ctc., clel III Plan, p yue
contprertde los siguicntes capítarlos:

1. I a socic^d^zd ^^ lcr ecorromícr
crr 1970.

ll. Los ,^razrclc^s tc^rrtas cle le^^.

111. Horizonte 1^80.

11^. Dire'ctricrs de políticcr cle
Desarrollo.

1'. Dcsarrallo r^e^iouctl.

l^(. ^'+^oluciózr cle lus prizzcipU-
lCS Jrl►^l?IlzfC1PS ['C011or711caS.

l'll. Los proKramas del sector
príblico_

1'll L Los priucipales pro^^ectos
dcl III Plart dc Desarrollo.

Krco^crrros a corztixuucióra algunos
purrtos concretos relativo.c al sector
rrgr^rrin.

f10R1ZONTE 1980

LA PRODUCCION AGRARIA

i^'ecesidud d^^ impulsar el sector

La necesid<Id de impulsar este sec-
tor, por cuanto su desarrollo consti-
tuye uno de los condicionantes fun-
damentales de la favorable evolución
de la economía española, exige cam-
bios importantes en la agricultura
durante la presente década. L-'stos
cambios se deberán fundamental-
mente a varios factores que juegan
ya papel preponderante en la situa-
ción actual: la elevación del nivel
cultura] en el campo, el avance tec-
nológico y la evolucicín de otros sec-
tores ecunómicos.

La produccicín rgraria en 1980
satisfará en gran medida la deman-
da de alimentos y materias primas
de la sociedad española; se verá no-
tablemente incrementada la exporta-
ción v se reducirá el déficit de la ba-
lanza comercial agraria.

La empresa agraria habrá experi-
mentado una eficaz transformación;
los agricultores habrán ido incorpo-
rándose gradualmente a la forma de
vida de la sociedad moderna v el me-
dio rural habrá mejorado sus condi-
ciones para los hombres del campo
y ofrecerá lugares de esparcimiento
a la sociedad industrial.

7.l Las perspectivus de demaracla
de productos agrarios t' de lrr-
gares para esparcimiczrto.

a) Demanda interior en 1)80.
La población a alimentar en }980,

teniendo también en cuenta las dc-
mandas originadas por el turismu,
aumentará en un 12 por 100 con
relación a 1970.

^^urlaciótr ezt l^i cletr2ancla lnterlor

Las variaciones en la demanda
yue se producirán en el período
1970-80, puec^e precisarse para los

Don Laureano Lcípez Rodcí, Ministr<i
Cumisario ^1e1 Plan dc I^csarmll^^

grandes grupvs de productos agra-
rios en los siguientes puntos:

- Ligera disminución del consu-
mo total de trigo.

- Incremento inferior al I S por
100 en las demandas rotalcs dc
arroz, patatas y aceite de oliva.

- Aumento de un 50 por ] O(1
en los consumos globales de carne
de vacuno y madera.

- Incremento entre un 20 v un
35 por 100 en las demandas totales
del resto de los productos agrarios.

b) Demanda exterior de produc-
tos agrarios.

Irtcrc^nleulo ^le las cxportcrcioucs

Una hipótesis conservador^I p.^ra
1980 presenta los rasgos siguientes:

- Incremento del orden del 50
por 100 en la exportación de agrios
v hortalizas frescas, principalmente
de prin^or.

- Aumentos entre el 20 v 30
por 100 en la exportación de con-
servas de hortalizas, uva de mesa,
vino v tomate.
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- Posibilidad de ampliar consi-
derablemente la exportación de al-
mendra.

- Incrementos menores del 10
por 100 en la exportación del resto
de los productos tradicionales.

- Aumento de la exportación de
algunos productos no tradicionales,
tales como carne de ovino, etc.

c) Demanda de lugares para es-
parcimiento.

Las exigencías dimanantes de las
concentraciones urbanas que tende-
rán a acentuarse en el futuro, con-
ducirán a una demanda de espacio
rural como lugar de esparcimiento
de la población. El medio rural de-
jará, por tanto, de concebírse exclu-
sivamente como lugar donde se des-
envuelven las actividades agrarias,
para constituir además reservas y
parques nacionales y otros lugares
de esparcimiento, elementos primor-
diales en la moderna civilización del
ocio.

Paryues nacionales y lugares
de esparcimiento

Esta demanda de espacio rural, ya
iniciada, se acelerará grandemente en
la década de los 70, sobre todo en
aquellos lugares próximos a los
grandes núcleos urbanos y a las zo-
nas turísticas.

7.2 La empresa agraria

La empresa agraria en 1980 esta-
rá fuertemente tecnificada y tendrá
una mejor organización, tanto en su
vertiente meramente productiva co-
mo en sus facetas comercial, conta-
ble y de gestión.

En este orden de cosas se prevé
que en el período 1970-80, en vir-
tud del mayor grado de tecnifica-
ción que adquirirán las explotacio-
nes, se incrementará en un 60 por
100 el número de tractores y en un
100 por 100 el de motocultores. Por
otra parte, se operará una amplia
especialización y diversificación en
los equipos mecánicos.

El incremento de la movilidad de
la tierra que se producirá durante la
década actual permitirá para 1980
una mejor utilización de la propie-
dad. En esta misma línea se produ-
cirá la creación de nuevas fórmulas
empresariales asocíativas y la adop-
ción de modalidades de retiro a em-
presarios que cesen en su actividad

En 1950 se incrementará en un 60 por ]00 el número de tractures, y cn un
100 por 100 el de motoculrorr,

y que integren sus tierras en otras
empresas, asociativas o no.

La reestructuración de las empre-
sas agrarias que tendrá lugar en el
decenío llevará consigo que el nú-
mero de explotaciones se vea nota-
blemente reducido, estimándose en
1.600.000 las explotaciones en 1980

Se difundirá la integración verti-
cal de las empresas abarcando los
procesos de industrialización y co-
mercialización y la horizontal con
otras empresas agrarias.

7.3 La oferta de productos agrarios
v su co»zercialización.

a) Las perspectivas de la oferta
de productos agrarios.

Las variaciones de la estructura de
la demanda determinarán la exigen-
eia de un incremento de la produc-
ción fínal agraria superior al 50 por
l00 en términos reales. Para aten-
der a crecimiento tan sustancial de la
producción, la agricultura española
del año 80 presentará unas diferen-
cias radicales con la que hoy cono-
cemos. Diferencias que se manifes-

tarán en la utilización de factores
productivos por la empresa agraria,
en las líneas de producción empren-
didas y en la dedicacicín de las tie-
rras disponibles.

En cuanto a los factores produc-
tivos utilizados por la empresa agra-
ria, el signo más claro del cambio se
percibirá en la mecanización del cam-
po -ya aludida-, cn el consumo
de fertilizantes y en la extensión del
regadío. Los fertilizantes, y en espe-
cial los nitrogenados, habrán alcan-
zado en 1980 sus niveles máximos
teóricos de consumo y proseguir;í la
transformación en regadío.

La nueva agricultura del 80 ofre-
cerá también una dedicación distinta
de la actual de las superficies ocu-
padas por los diferentes cultivos.

Cabe prever la reducción de la
superficie cultivada en más de un
millón de hectáreas que pasarán a
pastizales, aprovechamientos forestu-
les, parques nacionales y otras utili-
zaciones. Tarnbién es previsihlc una
disminución de 800.000 hectsírc^ts
de superficie cultivada de trigo dc
secano; 300.000 hectáreas de tierras
marginales dedicadas al olivar cieja-

166



AGRICULTURA

Se intensi(icarán y mejorarán los regadíos existentes y se termi-
nar:ín los re^adíos en ejecución. Se procederá al adecuado apro-
^^echxmiento de los riet;os del sudeste. La programación de q uevos

regadíos se sujetará a las prioridades yuc se cstablezcan

rán dc estar en explvtación activa
y 500.000 hectáreas serán objeto de
un aprvvechamiento mixto ganadero.

Los principales aumentos de su-
perficie cultivada se dedicarán a tri-
go duro (200.000 hectáreas), semí-
Ilas oleaginosas (400.000 hectáreas),
leguminosas pienso (400.000 hectá-
reas), maíz ( 300.000 hectáreas), pra-
cíeras permanentes ( 300.000 hectá-
reas) y cultivos fvrrajeros (700.000
hectáreas).

Asimismo habrá aumentado el
censo de ganado vacuno y en menor
cuantía el resto de la cabaña gana-
dera. Proseguirá el ritmo cíe las rc-
poblacivnes forestales que servirán
como fuentc de aprovisionamiento
de madera -de la que en 1980 se-
guirá existiendo aún un importante
déficit- v como elemento indispen-
sable de la defensa de la naturaleza
y del paisaje.

El mejor aprovechamientv de

nuestra riqueza cínegética originará
una renta interna importante y cons-
tituirá una fuente no despreciable
de divisas.

Estas modificaciones de la produc-
cicín repercutirán en la estructura del
producto final neto agrario, que ofre-
cerá en 1980 una composición dis-
tinta de la actual, igualando la pro-
ducción ganadera a la agrícola.

b) La comercialización de pro-
ductos agrarios.

Esta nueva agricultura española
desenvolverá sus procesos producti-
vos en unos mercados que también
presentarán modificaciones impor-
tantes respecto de su actual organi-
^ación.

La demanda de productos agrarios
transformados se prevé aumentará
cn el decenio de manera importante,
apareciendo nuevas facetas de oferta
de productos alimenticios para el
consumo; en consecuencia, la indus-

tría de transformación de productoa
agrarios ha de experimentar una im-
portante evolución durante el de-
cenio.

Los mercados de origen -amplia-
mente difundidos en 1980- habrán
de permitir una normalización de
productos agrarios, una mejor orde-
nación de las distintas líneas produc-
tivas y una mayor transparencia en
los mercados merced a una informa-
ción mejor y más accesible. Por otra
parte, se logrará una mayor partici-
pación de las asociaciones de agricul-
tores en los circuitos de distribución
v se extenderán sus relaciones con-
tractuales con las cadenas de distri-
bución y con las industrias transfor-
madoras de productos agrarios.

Esta nueva y mejor comercializa-
ción de la producción agraria facili-
tará su plena incorporación del sec-
tor al proceso de desarrollo de la
economía nacional, con lo que la
agricultura. obtendrá una renta más
elevada, acercándose los niveles de
vida del campo y la ciudad.

LA POLITICA DE PRODUCCION

AGRICULTURA

Promoción y participación
del agricultor

1. Se prestará una atención es-
pecial a la coordinación y fomento
de la investigación y desarrollo tec-
nológico, en orden a intensificar la
formación técnica y empresarial del
agricultor, vigorizando las actuacio-
nes llevadas a cabo hasta ahora en
el campo de la extensión agraria, de
la capacitación, del desarrollo comu-
nitario y de la juventud.

2. Se establecerán modalidades
de retiro para los agricultores de
edad, cuya implantación se coordi-
nará con el acceso de los jóvenes a
la explotación y con la mejora de la
dimensión de la empresa.

Ada ptaciórr de la o ferta u la
demanda y mejoru de la
co^mercialización

3. Se intensificará la ordenación
de producciones a través de una ade-
cuada política de precios para aumen-
tar las producciones deficitarias, evi-
tar excedentes y disminuir los gastos
de financiación de los mismos, todo
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ello teniendo en cuenta las políticas
aplicadas por la Comunidad Econó-
mica Europea.

a) Se establecerán programas de
fomento para las producciones gana-
deras, especialmente las cárnicas de
vacuno y ovino, para cereales y le-
guminosas pienso, para pastizales y
forrajeras, para plantas oleaginosas,
para la madera y pastas de madera.

b) Se procederá a la ordenación

de los sectores agrícolas (vitiviníco-

las, olivarero, remolachero-azucarero,
hortofrutícola) y ganadero (porcino

y avícola).

4. Se fomentará la normalización
y calidad en los productos para ade-
cuarlos a las exigencias del mercado
y se prestará especial atención a la
lucha contra las epizootias y plagas.
Asimismo se creará una red de mer-
cados en origen con una política de
transparencia comercial.

Se agilizará la actuación del
FORPPA, estableciendo la necesaria
coordinación entre las políticas de
estructuras y de precios.

Reestructuración de la empresa
ct3raria

5. Se reorganizará y vigorizará
la empresa agraria y se crearán nue-

vas formas de empresas, acordes con
los actuales planteamientos y con las
diversas agriculturas existentes en el
país.

6. Se estimulará la movilidad de
las tierras y de la población activa
con las debidas garantías y asisten-
ci para los trabajadores y sus fami-
lias, tanto en inversiones y en equi-
pamiento como en la preferencia en
]a colocación. Se estimulará también
el aumento de dimensión de las em-
presas, perfeccionando las institucio-
nes jurídicas relacionadas con la lla-
mada agricultura de grupo y los
arrendamientos nísticos, y se arbi-
trarán las acciones necesarias para
eonseguir una adecuada utilización
de las fincas insuficiente o indebida-
mente explotadas.

7. Se armonizarán las medidas
de carácter fiscal con las de reestruc-
turación de las empresas para con-
seguir la conservación y manteni-
miento de las explotaciones y evitar
su división.

8. En lo que se refiere al crédi-
to agrícola y ayudas a los agriculto-
res se precisa tener en cuenta las ca-
racterísticas de las empresas, el fi-
nalismo de las producciones y la via-
bilidad de la inversión, atendiendo
no sólo a las zonas de acción directa

sobre la
naturaleza

la del hombre

cíel Estado, sino a empresas de todo
el territorio nacional.

Planz/icaciGn y orclenuclói^
de re,Qcrdíos

9. Se orientará la política dc rc-
^;adíos dentro de una visión nacio-
nal, de acuerdo co q el finalismo de
las producciones y las ventajas com-
p.arativas, adecuando el cuadro lcgal,
institucional y financiero. Para cllo:

a) Se intensificarán v mejor^rán
Los regadíos existentes, atendicndo a
s^_i rentabilidad socioeconómica.

b) Se terminarán los regadíos cn
ejecución, en sus fases prograil^adas,
incluida la planificación de su des-
arrollo íntegral.

c) Se procederá al adecuado
aprovechamiento de los riegos dcl
Sudeste, consecuente al trasvase Ta-
jo-Segura.

d) La programación de n^icvos
regadíos con estudios de viabilidad
ya realizados se llevará a cabo tc-
niendo en cuenta la parte de la de-
manda que no esté cubierta e q los
apartados a), b) y c), que deha su•
atendida por zonas de regadío, y se
sujetará a ías prioridades yuc se ^^s
tablezcan.

una c^onqu

ASISTENCIA
TECNICA EN
TODA ESPAÑA
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LA POLITICA AGRARIA
M

ESPANOLA

OBJETIVOS:

- Elevación del nivel de vida de los
agricultores

- Abastecimiento nacional y mejora de la
balanza comercial

- Conservación y defensa de la naturaleza

El Mínisterio de Agricultw•a ha
publicado un Eolleto con una estu-
penda presentación, en el cual t^igu-
ran los objetivos de ]a política agra-
ria, las accioncs para alcanzar estos
objetivos, los criterios en relación
con las políticas y los instrumentos
de acción. Reproducimos a continua-
ción cl texto dc dichi^ f^^llctu.

2. Actuació^z eyz todo el territorio.

Ayudas hasta el 80 por 100 de la
inversión para toda empresa que pre-
sente un proyecto de mejora de la
explotación acorde con la política
agraria del Gobierno (Decreto 409/
I971, de ll de marzo ).

viablrs, ^lirlKrclus por ^rgrrcrrltu-
rc^s nro)`esio^zrrles capacltctdos.

-}. 1^o»zentu úe la.r explot^icior^es
Cl)7J'll!/71 t [l77dS.

IT. CRITERLOS EN CUAN"10 A
LA POLITICA DE PRODUC-
CIONES.

1. Adecu^rciór de la ofertu me-
cliartte:

a) Fomento de las producciones
de f o r ra j e s, praderas, leguminosas,
maíz, lúpulo, vinos de calidad, fru-
tos secos, frutos tropicales, flores y
plantas ornamentales, carne de vacu-
no, carne de ovino, maderas y semi-
llas oleaginosas.

b) Disminución de las produc-
ciones de trigo y arror.

c) Evolución nrn^mal del resto de
las producciones.

2. ^Rec^rtverszón de cultivos.

3. Apo1^o a la creació^z y ma^^teni- Agrios: Reconversión del naran-
rnierzto de explotacioz7es rrredias jal afectado por la «tristeza». Orde-

I. CRITERIOS EN CUANTO r\
LA POLITICA DE ESTRUC-
TURAS.

l. Actrrucidzt clrrc^c^tu por comarccrs.

a) Actuación sobre zonas depri-
midas o comarcas de latifundio don-
de existan esplotaciones que no
cumplan su función social (Ley de
Comarcas v Fincas Mejorables, de 21
de julio de 1971).

6) Acción sobre comarcas de
minifundio en las que existan e^plo-
taciones quc no cumplan su función
económica (Ley dcl Instituto Nacio-
nal de Reforn^a }^ Desarrollo Agra-
rio ).

c) 1'ransformación en regadío:

-]usticia en el reparto del agua.
- Terminación de los planes co-

metlzados e intensificación del
aprovechamiento de los rega-
díos existentes.

- Impulso a los pc queños rcga-
díos de carácter soci^tl.

- Condicionamiento a las necesi-
dades prodtictivas v a la via-
bilidad de los planes.

d} En estas actuaciones directas
se realizan inversiones estatales en
infraestructura para la mejora del
medio rural.
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nación del naranjal, estimulando la
producción de variedades de media
estación o tardías.

Frutos de pepita y hueso: Recon-
versión con vistas a una ponderada
composición de cada especie y a la
mejora de la calidad. Ampliación del
calendarío de producción de fruta.

Productos hortícolas: Impulso de
la producción de hortícolas para la
industria y de los productos extra-
tempranos para el mercado en fresco.

Olivar: Orientación en función
de su rendimiento, calidad y posibili-
dades.

2. Fuvorecer el régimen corttruc-
tual de las producciones agru-
r•tas:

a) Fomento de los contratos,
previos a las producciones, entre
agricultores y comerciantes o indus-
triales.

b) Estímulo a las producciones
con destino exclusivo a la indnstria-
lización.

3. Actuaciones comerciales directas
de la Administración en las pro-
ducciones que lo precisen.

3. Racionalización del empleo de
las medios de producción paru
lo^grar costes competitivos.

4. Mejora de la calidad.

4. Fomento de lu zndustriulizaciGf^
agraria.

V. CRITERIOS EN CUANTO A
LA POLITICA SOCIAL.

fII. CRITERIOS EN CUANTO
A POLITICA DE PRECIOS,

1. O r i e n t a r las producciones, fo-
mentando las deficitarias y des-
estimulando las excedentarias.

2. A m i n o r a r las fluctuaciones de
los ingresos de los agricultores y
contribuir a su mejora.

3. No constituir freno a la movili-
dad de los factores productivos
hombre, tierra, capital, cuando
esto sea posible, teniendo en
cuenta las implicaciones sociales
en todo caso.

4. No rebasar, en general, los pre-
cios del Mercado Común, armo-
nizando los sistemas de protec-
ción y de mercados de una ma-
nera progresiva con los de dí-
cha área económica.

1. Fomentar los planteles de jóve-
nes de Extensión Agraria y apo-
yar el acceso de éstos a la ges-
tión de las empresas e implan-
tar un sistema de retiro de los
agrícultores.

2. Impulsar la participacíón de ]as
familias rurales en acciones de
desarrollo comunitario.

3. Facilítar el acceso directo a la
propiedad de los cultivadores di-
rectos para conseguir explota-
ciones viables.

IV. CRITERIOS EN CUANTO A
LA COMERCIALIZACION
E INDUSTRIALIZACION.

1. Concentración de la o f erta y ti-
pificación de los productos me-
diante:

a) Mercados en origen (Decreto
2.916/1970, de 12 de septiembre).

b) Agrupaciones de productores
( Ley en preparación ).

c) Denominaciones de origen.

^. Mejorar el h:íbitat rural mc-
diante:

a) Planes comarcales con ayuda
del Instituto Nacional de Reforma ^-
Desan•ollo Agrario.

b) Electrificación del campu me-
diante ayudas estatales por importe
de 2.250 millones de pesctas parx
el cuatrienio 1972-1975.

c) Mejora de la vivienda rural
mediante ayudas del Ministerio dc la
Vivienda, por importc de 2.000 mi-
llones de pesetas para el cuau^ienio
1972- I 97 5.

VI . CRITERIOS EN C U A N"f O
A LA POLITICA DE lN-
VESTIGACION Y EX'TEN-
SION.

Unificar toda la investigación
agrícola, ganadera y forestal del
Ministerio de Agricultura bajo
una so I a dirección: Instituto
Nacional de Investigaciones
Agrarias (Decreto-Ley 17/1971,
de 28 de octubrcl.

2. Crear centros regiunales con lí-
neas definidas de investigación
v de aplicacíón práctica (Acuer-
do con cl Banco Mundial firma-
do en fecha 28 de j u n i u dc
1971).

Difundir las innovaciones técni-
cas y capacitar a los agricultores
para que puedan desempeñar el
papel que les corresponde en la
nueva agricultura.
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^}. Promover v orientar la acción
de la población a g r a r i a como
protagonista del desarrollo so-
cioeconómico del sector.

VIL CRITERIOS EN CUANTO
A LA POLITICA FORES-
TAL Y DE CONSERVA-
CION DE LA NATURA-
LEZA.

1. Elaboración de un Plan de re-
población y ordenación de re-
cursos forestales.

2. Actuación en una política fores-
tal orientada hacía la consecu-
cíón de las siguíentes finalida-
des :

a) Productivas: Abastecimiento
nacíonal de maderas y productos de
los montes, fomentando la vincula-
ción bosque-industria para la mejor
utilización de sus producciones. Ade-
cuación del destino de las tierras
marginales de la agricultura, en con-
sonancia con su vocación natural.

b) Sociales: Promoción y rees-
tructuración de comarcas de econo-

mía deprimida. Lucha contra la ero-
sión y objetivos inmediatos de de-
fensa de embalses y de grandes ve-
gas y rutas nacionales. Fomento de
grandes zonas forestales de carácter
recreativo de acuerdo con el ritmo
creciente de utilización de los mon-
tes para esparcimiento y recreo de
la población urbana.

3. La política de la conservación de
la Naturaleza tenderá a conse-
guir la más correcta utilización
del espacio natural y de los re-
cursos renovables, con el fin de
satisfacer las necesidades tanto
de la sociedad actual como de
las generaciones venideras.

4. Para conseguir estos objetivos
se actúa coordinadamente sobre
el suelo, el agua, el aire, la flo-
ra y la fauna salvaje.

a) Sobre el suelo: Lucha contra
la erosión y conservación de su ca-
pacidad productiva.

b) Sobre el agua: Mantenimien-
to y restauración de su calidad con
miras a conservar la integridad de

su capacidad potencial de utiliza-
ción.

c) Sobre el aire: Creación de zo-
nas verdes convenientemente locali-
zadas en relación con los núcleos ur-
banos necesitados de aportaciones
de aire no contaminado.

INSTRUMENTOS
DE ACCION

1'ara llevar adelante las políticas
anteriores con los criterios señala-
dos, el Gobeirno ha previsto:

- Una inversión pública en el
campo durante el III Plan de
Desarrollo de unos 170.000
millones de pesetas para com-
pletar la inversión privada.

- Un instrumento administrati-
vo adecuado mediante la últí-
ma reforma del Ministerio de
Agricultura, que organiza sus
servicios para el mejor y más
eficaz desarrollo de los pro-
gramas previamente estableci-
dos (Decreto-Ley 17/1971, de
28 de octubre, y Decreto
2.684/ 1971, de 5 de noviem-
bre ).

SEMILLAS ACEITES VEGETALES Y CEREALES, S. A.

SAVYCSA

Contratación y compra de semillas oleaginosas
Venta de aceites vegetales
Venta de harinas proieicas para piensos

NO DEJE DE CONSULTARNOS
APARTADO N.° 9

TELEFS. 136-306 O S UNA (Sevillo )
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Un viaje a Bélgica - Europa
por Pedro Caldentey Albert ^*>

Es imposible tratar una actividad cualquiera
(sea de tipo económico, cultural, político, etc.) de
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Italia o
Francia sin tener en cuenta que cada uno de estos
países pertenece a una comunidad supranacional
que es la Comunidad Económica Europea, nacida
a partir de la firma del Tratado de Roma, en febre-
ro de 1957, que entra en vigor el 1 de enero
de 1968.

La Comunidad Económica Europea inicia su ac-

tuación con pasos balbucientes, con las reservas

lógicas de cada país o sector nacional respecto a

las posibles repercusiones negativas sobre los mis-

mos o con las esperanzas puestas en un mercado

mucho más amplio.
Poco a poco se van desarrollando las premisas

establecidas en el Tratado de Roma en relación
con la integración de los seis países. Integración
que se va consiguiendo a un ritmo más rápido del
previsto en lo que se refiere al aspecto comercial
y más difícilmente en otros aspectos.

En la segunda parte de los años sesenta, y so-
bre todo en el año 1971, queda demostrado que
la ausencia de una unidad monetaria en la comu-

nidad es un serio handicap para la integración
económica de los paises que la constituyen. La
sucesiva variación de las paridades de las mone-
das nacionales obliga al establecimiento provisio-
nal de tasas en el intercambio de mercancías en-
tre los países miembros cuando ya se había con-
seguido una circulación libre de las mismas.

EI problema monetario, así como los naciona-
lismos, parecen ser los principales obstáculos que
se opanen a la integración.

Pero la integración es una tendencia histórica

imposible de parar en los seis países. En efecto,

cuando uno viaja por cualquiera de ellos, se da

cuenta indefectiblemente de que está en un país

del Mercado Común. Mucho más cuando en el via-

je se establece contacto con los ambientes agríco-

las o con los ambientes relacionados con otra ac-

tividad económica.
Eso le ha ocurrido al autor del presente artículo,

que recientemente ha hecho un corto viaje a Bél-

gica, como redactor de AGRICULTURA, para visi-

tar la Semana /nternacional de la Agricultura, ce-

lebrada en Bruselas del 6 al 13 de febrero, gentil

y especialmente invitado por la UGEXPO (Union
Generale des Exposants de Materiels et de Pro-

duits de ou Destinés a I'Agriculture), asociación

sin fines lucrativos que se ocupa de la organiza-

ción del indicado certamen.
EI viaje, que fue organizado para 18 redactores

agrícolas de Alemania, Francia, Italia, Holanda,

Gran Bretaña, Suiza y España, comprendía además

una visita a la Estación de Acondicionamiento de

Huevos de Consumo, en Berbroek; una visita al
Centro de Inseminación Artificial de Oostmalle y

una visita a una moderna explotación agropecuaria.

Quiero resaltar las magníficas atenciones de

que fuimos objeto por parte de los funcionarios del

Ministerio belga de Agricultura y de la UGEXPO,

por parte de los periodistas agrícolas belgas, y en

especial del presidente de su asociación, señor
Stercks. Pero en especial tenemos que destacar

la amabilidad del señor de Preter, agregado agrí-

cola de la Embajada belga en Madrid, perfecto co-

nocedor de ambas agriculturas y a quien podemos

considerar como compatriota, puesto que Ileva

casi quince años en dicho puesto.

El ministro belga de Agricultura, señor Tindemans ('`) Doctor Ingeniero Agrónomo.
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Particularmente interesante la conferencia de

prensa concedida, en un restaurante de la Feria,

por el Ministro de Agricultura, señor Tindemans,

hombre joven, activo y"agresivo", para usar un
término moderno, que respondió, según los casos,

en francés, flamenco, inglés o alemán ( demostran-

do ser un Minisiro "europeo" ) a las preguntas for-

muladas.

Destacó el señor Tindemans la necesidad de que

tanto en la economía nacional como en la europea

la agricultura sea un "partenaire" de una forma to-

tal. También destacó la importancia que deberá

tener el Parlamento europeo en lo que concierne

a toda la política europea.

Preguntado sobre si el principal problema de la

agricultura belga era la comercialización y la ex-

portación, indicó que éste era uno de los proble-
mas, pero que había otros también importantes, y

en especial el de las estructuras. Indicó además

que la política agraria belga se realizaba dentro

del marco de la política del Mercado Común y que

solamente en una pequeña parte ( un 15 por 100

tal vez) se tomaban decisiones propias del país.

Aparte de la integración, que, como decíamos

anteriormente, se palpa como un hecho irreversi-

ble cuando se viaja por la Europa de los seis, y so-

bre todo cuando se viaja a Bruselas, capital de la

misma, es de destacar la importancia política del

LA ENDIVIA BELGA
La endivia -witloof, achico-

ria- es una especialidad hortí-
cola belga cultivada principal-
mente en el triángulo Bruselas-
Leuven-Mechelen. Es un artícu-
lo muy apreciado en un número
cada vez mayor de países ex-
tranjeros.

Su producción exige particu-
lar habilidad profesional, que se
transmite de padre a hijos en las
numerdosas explotaciones fami-
liares especializadas. Hortaliza
de invierno en sus orígenes, en
la actualidad se encuentra en el
mercado desde septiembre a
mayo.

EI precio al consumidor de la
endivia es en Bélgica de unas
30 pesetas kilogramo al cambio
actual, mientras que en España
(concretamente en Madrid) es
de unas 120 pesetas. Pregunta-
mos a un experto si la endivia

acuerdo firmado el día 22 de enero para la adhe-

sión de otros cuatro países: Gran Bretaña, Irlanda,

Noruega y Dinamarca. Se trata sin ninguna duda

del gran segundo paso para la unidad europea,

que es mucho más firme que el primer paso dado

en Roma en febrero de 1957, porque mientras

aquél, que establecía la integración de seis paí-

ses, era un poco en el vacío, este último tiene ya

un terreno afirmado por los catorce años transcu-

rridos, que han creado una mentalidad.

AI mismo tiempo se ve, con una cierta tristeza,

lo lejos que todavía se encuentra España de la fu-

tura Europa. Es evidente que en el fenómeno de

integración económica en general que se ha pro-

ducido en todos los países de Europa, no sólo en

los del Mercado Común, en los últimos años tam-

bién ha participado España; son cada vez más las

empresas mixtas en el sector de la industria lo

que Ileva consigo un intercambio de directivos y

métodos. Pero, por otra parte, el enorme auge del

turismo en nuestro país contribuye enormemente a

la europeización de los españoles y a un conoci-

miento de España por parte de los habitantes de

los restantes países europeos.
EI acuerdo comercial de España con la CEE es

una simple toma de contacto que impide una mar-
ginación total y que queda muy lejos de ser un

paso importante hacia nuestra integración en

Europa.

PrcF^aruión clc la cndi^^ia (^^^itl^^ofl E^ara cl mercado

se exportaba fácilmente a Espa- niente del sector minorista, que
ña; nos indicó que en las gestio- quiere percibir un margen supe-
net que habían realizado se en- rior al 100 por 100 de su precio
contraban con el gran inconve- de compra.
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A lgunas notas sobre la agricultura belga
Por ALBERT DE PRETER

Agregado Agrónomo de la Embajada de Bélgica en Madrid

La Semana Internacional de la
Agricultura, S. I. A.-72, como las
que la precedieron, está destinada a
mostrar a los agricultores los últi-
mos avances de la técnica.

Gracias a los congresos y reunio-
nes que ella suscita, es ,además, una
ocasión para estudiar el impacto del
progreso técnico sobre la economía
agrícola y la situación social de los
empresarios belgas.

Debido al empleo intensivo de
máquinas, de abonos, de semillas y
ganado selectos y de otros medios
de producción, así como a la produc-
ción de productos con un alto va-
lor añadido ( 70 por 100 de produc-
tos ganaderos, 20 por 100 de pro-
ductos hortícolas, frutos, hortalizas,
plantas ornamentales y flores), ha
podido producirse en el curso de
los últimos veinte años una verda-
dera revolución tecnológica en la
agricultura belga.

Esto trae consigo un enorme au-
mento de la productividad. En ci-
fras redondas se puede decir que
producimos ahora ( a precios cons-
tantes ) el 40 por 100 más con el
60 por 100 menos de mano de obra,
o en otras palabras, que la produc-
ción por unidad de trabajo se ha casi
cuadriplicado.

El resultado ha sido muy benefi-
cioso para el consumidor: los precios
agrícolas han crecido relativamente
poco (un 35 por 100), mientras que
los ingresos fuera de la agricultura
se han triplicado.

El agricultor -ahora menos del
5 por 100 de la población activa-
tiene actualmente como promedio un
ingreso de 171.200 francos belgas
como remuneración de su trabajo,
sin alcanzar, no obstante, el prome-
dio del trabajador en los demás sec-
tores de la economía: el «índice de
paridad» es, en efecto, solamente el
81 por 100.

Pero el reverso de la medalla ha
sido la creciente necesidad de inver-
siones, particularmente en forma de
capital de explotación (no territo-
rial).

En la agricultura se debe contar
en promedio con tres millones de

Toro de la raza de Media y Alta Bélgíca

inversión por puesto de trabajo,
frente a 1,5 millones en la indus-
tria.

Habiendo crecido las inversiones
de capital de explotación a razón de
5.100 millones por año y los ingre-
sos agrícolas solamente a 1.500 mi-
llones al año, y aumentando esta des-
proporción año tras año, se entiende
fácilmente que la obtención de aquel
capital ha creado nuevos problemas
de financiación, especialmente en lo
que se refiere a la garantía del cré-
dito.

La tecnificación de las empresas
supone, además, su especialización,
que a su vez trae consigo su mayor
sensibilidad a las influencias del mer-
cado y a los demás factores que in-
fluyen en ]a producción.

Para disminuir estos riesgos, el
agricultor recurre a la integración
horizontal y vertical. La integración
vertical es ya muy importante en
la producción avícola, en la de car-
ne porcina y de terneros, la remo-
lacha y las hortalizas para conservas.
Pero demasiadas veces el agricultor,
inclusa las cooperativas, se encuen-
tran en situación de inferioridad
frente a un «integrador» mucho más
potente e independiente.

Por otra parte, el régimen terri-
torial (compraventa de parcelas} ca-

rece, hasta ahora, de fluidez sufi-
ciente en el cambio de tierras como
para permitir a un gran número de
empresas alcanzar las «normas» de
extensión requeridas.

Estas «normas» son actualmente
para una empresa individual (con
una unidad de trabajo) unas 30 hec-
táreas en cultivo de cereales o de fo-
rrajes, 3.000 metros cuadrados de in-
vernaderos para el cultivo de horta-
lizas y 1,5 hectáreas cuando se trata
del cultivo de hortalizas al aire libre.

Para la ganadería se debe contar
(por unidad de trabajo} con 35 va-
cas lecheras, 10.000 ponedoras o
1.000 cerdos cebados al año.

Lo que precede no son más que
unos prablemas de la agricultura
belga. A su solución deberá interve-
nír el Estado belga, pero también el
Mercado Común, porque estos mis-
mos problemas se presentan, con di-
ferentes facetas, en todos los países,
sean o no miembros de la Comu-
nidad.

Pero aquellos problemas -que se
llaman estructurales en el sentido
más amplio, porque atañen no sola-
mente a las estructuras de la pro-
ducción de productos agrícolas, sino
también a su transformación, camer-
cíalización y financiación-no ímpi-
den al agricultor belga el seguir pro-
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ducienelo sus espccialidades (con^o
son envidias, begonias, azaleas, cer-
dos Pietrain y Landrace helga ), ex-
portando la tercera partc dc su pro-
ducción.

España es para Bélgiri ^t la vez un

bue q clientc (-I 500 millones) y un
huen proveecior ( -^ 2.500 millones )
de productos agropecuarios. Todo
parece indicar que para el mutuo
prwecho de ambos países estos in-
tcrcambios irán aumentándose.

COMERCIO I:XT^RIOR AGRICOLA DE BELGICA CON LOS PAISES
ll}^ LA C. F:. T?. GN 1970

(Millones d<^ lru^tc^n.r helRus)

Exportaciones

líuland,t ... _ . ... ... ... ... ... ...
Alemania ... ... ... ... ... ... ... ...
Francia ... ... ... ... ... ... ... ...
Italia ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Los cu<uro nucvos micmhros ^1r la

C. li. 1 :. ... ... ... ... _. ... ... ...
I I nklaterra 1 . _ _ . . . . . . . ... . .. . . .

4.824
7.940

I2.529
1.864

1.140
f1.362j

Importacioncs Saldo

8.081 - 3.2> 7
1.858 + 6.082

I 5.299 - 2.770
1.137 + 727

2.L10 - 970
(9941 (- 368)

CON11^:RC1O I^^aTL;RIOK AGRICOLA RELGA

(Mrllnrres dr Jrancns hc°lgas)

I^.^portuciones aKrículas Lmportaciones agrícolas

C. E. E. Países terceros C. E. E. Países terceros

1 H54-58 . . . . . . . .. 2.694
1959-63 . . . . . . . . . 5.321
1964-68 . . . . . . . . . 12.57 7
1969 ... ... ... ... 23.204
]970 ... ... ... ... 27.157

1.279 5.602 13.417
2.424 6.077 14.013
4.116 11.936 20.020
3.943 21.131 19.347
5.533 26.375 21.83I

Es de destacar que la balanza
comercial agrícola es negativa,
pero que la balanza comercial

agrícola con la C. E. E. es posi-
tiva desde 1970.

I.A RALAN'/_A COMERCTAI. AGRARIr\ ESPAÑOLA

(Millones de pesrtus^)

Indices
1970 1971 1970 = 100

1 nrportaciones

"I'otales ... ... ... ... ... ... 332.300,3 347.415,1 104,5
Akrarias ... ... ... ... ... ... 66.628,8 77.055,4 115,6
^ó agrarias / totales ... ... ... 20,1 22,2 -

Exportuclonc.r
Totalcs ... ... ... ... ... ... 167.086,6 205.645,0 123,1
Agrarias ... ... ... ... ... ... 60.176,0 64.780,6 107,7
rno agrarias / totales ... ... ... 36,0 31,5 -

I3alunzas

Total ... ... ... ... . _ ... ... - 165.213,7 - 141.770,1 85,8
Agraria ... ... ... ... ... ... - 6.452,8 - 12.274,8 190,2
°'o agraria / total ... ... ... 3,9 8,7 -

Fucnte: Ministerio de Agricultura.

A G H I(' U I, T U R A

La producción de flores es una importan-
te especialidad dc la agricultura bclg:t

La Comunidad
de los diez

La población de los diez paí-
ses de la Comunidad ampliada

era, en 1970, de 257 millones de

habitantes.

En base a los datos de 1970,
la producción de cereales de los
diez era superior a 91 millones
de toneladas, o sea la mitad de
la de Estados Unidos. Su pro-
ducción de carne se cifraba en
16,2 millones de Tm. (23,2 mi-
Ilones en Estados Unidos y 9,25
en la U. R. S. S. ). En cuanto a
la producción lechera, era de
98,9 millones de Tm., o sea casi
el doble de la de Estados Uni-
dos.

La superficie de los diez es
de 1,8 millones de kilómetros

cuadrados; la de U. S. A., de 9,3
millones, y la de la U. R. S. S.,
de 22,4 millones.
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SU TECNICA

Departamento
de Ingenieria

Laboratorio

Produccion

SOCIEDAD ESPANOLA DE CONSTRUCCIONES

^^^ ^3A1^C ►C X^I^ c.^^UII,CJC)X, C. A.
V /̂

También el HOMBRE en

13^BCOCK ^^^^'II .C< )l'
está técnicamente
a nivel internac ional .
l^rclíviclualnrc^nl^^ -^^ l^^^^^^runclo F.OUIl'O- ^^l
HOMBRE:• tIC f^ubioil^ ^U^tl^^t' lu^ ^'.ri^^^'if-

cla^ dc^l %uturo. Pnr c^.c,^. rir^^ ^^l pr^^^^^nl^^

con la contian^u ^^ sc^^urlrln^l dc^ ^u ^rr^i^t-
^ada tecnnl^^^;iu a nrl^^^l int^^r^l^icinnul.

Cada hombre, ^^n Bnhcoc^^, ^^s mirmbr^t
fundrrnientcil dc^l f.•(^UIPO ^^^r^^ c^lc^r^^
/n ^^rrrprc^su, clía ^i clir^.

SUS FINANZAS

-Control presupuestario
Financiaaon

C^int^ak^ilidad

Aentabihdad

- TRAYECTORIA DE NIVEL INTERNACIONAL -
^OMICILIO SOCIA^ r^ftAlV 'JIA, 50 - BI^[SAO - TELLF di YIO(1 - Tt.LLx. :t^37.r^ tiW^ul^

DELLGA(;ION f AUILI_A, i/ MADH!D (I LE'. '225dJJU ^LLEX '6ti/^11W-MAD

SUCURSALES BAFICELONA t31L8AO-SEVILLA-GIJO^J-VqLENCIA-LAS^'ALMAS(CANA121AtiJ

SU MANO DE OBRA SUS EMPLEADOS SU COMERCIALIZACION

- Tradicion - Responsabilidad Inicinl.ivu

Selección - Caracter - Produccion scgun men';adn

- Preparación -Mentalidad mirando -l^unwntu dR accinii

- Escuela de forrnación al presente y nlire Espan;i
al futurn -Cou^w^^Ln ^ie mercndur^^

ext.rml^^ro^.,
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111Yf^1It41

s^^st^^ ^>^r^^rr^r^o^^^.l^ ^^ t^s^^tcu^^rur^^
f^ -f^ {^^7+e, s^'t f' ,̂i^.i s rltf ^-^^ei _^t,r,; ^, o tx•3^ic:S

I^ñr►ataÁtio^+a^^ w^r^ v •r^ r^^ ^^rr^^ouw
^.^ ^ 73 i^brir^ev 4972 ^^.uswt< _vt,>^3rs^,^za -.^it.44.^:

1kTEl^NA71qliAG tAtE^ít til^ AG^‚IGlltl^^^tE
b;t^ - t3 SS^ F" ^bwi€z^f`^+, 2^,.' i?^iF^^s ^lei Cen^oz,,,r^ ^ ñ«ussri^ ^^^

^^[NiE^#!lATIraH^tE^^'^ WtiCH^^^^^ ^f^^^ I:AND#YI#ƒTS^HA^t

Importante Certamen en Bruselas

La Semana Internacional de la Agricultura
LAS FERIAS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD

Como en los restantes aspectos
económicos, tambíén se observa la
integración en el correspondiente a
las Ferías agrícolas. En los cinco
principales países miembros, las
más importantes exposiciones agrí-
colas tienen una cierta coordinación.

Del 17 al 22 de enero de 1972 se
celebra en Amsterdai^r la eaposición
«Agricultura y Horticultura»; a con-
tinuación abre sus puertas la «Se-
mana Verde» (Griine Woche) de
F3crlín; coincidiendo con la clausura
de esta última se inaugura la «Se-
mana Intcrnacional de la Agricultu-
ra», de Bruselcas. Del 5 al 12 de mar-
zo tiene lugar en París el «Salón In-
ternacional de la Agricultura», y con
posterioridad tendrá lugar la Feria
Agrícola de Verona.

Las e^posiciones de Amsterdam v
Rruselas se celebran cacla dos años.

Ualicia ), y ^1ue la mavoc distancia dc
cualquier punto del país a Brusclas
no supera los 200 kilómetros. Si tc-
nemos en cuenta que los a^^riculto-
res bel^as poseen una formación téc-
nica elevada, es lógico pensar que
^icuden a la Feria casi todos.

La superficie ocupada asciende a
110.000 metros cuadrados, todos
cubiertos. EI número de eapositores
asciende a unos 1.220. Las principa-
les secciones de la Feria eran las si-
^uientes:

S^^ccróu dc^ rrrnquira^rria
^^ rrzcrtcrinl

i3a Seman^a Irzterrraciore^rl
de Bruselrrs

La eaposición tuvo lu;^ar en el Pa-
lacio del Centenario, de Bruselas, dcl
6 al 13 de febrero.

Se trata de una manifestación bie-
nal de gran importancia para el país.
EI níimero de visitantes fue de unos
350.000, la mayor parte de ellos
agricultores. No olvidemos que Bél-
gica tiene una superficie total de
30507 kilómetros cuadrados (apro-
simadamente igual yue Cataluña o

La sección ;?e m^^qt^ir.aria y mate-
rial para la agricultura ocupaba
60.000 mctros cuadrados (7^10 dc
la superficie total), y era, sin duda,
la m^ís importante dc la Feria, a la
cual debe esta última principalmen-
tc su caráctcr internacional. Las f^i-
bricaciones mctálicas orupan un lu-
<„ar importantísimo en la economía
belga v es el sector más importante

U q aspectu de lu espusiciún de maquinaria
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I^ermosos cjem}^lares dc la raza c3c Me^3i^i y/11ta Bélgic^

como vendedor el sector agrario, jun-
to al sector químico }^ al de alimen-
tos para el ganado.

Dentro de esta sección había los
si};uientes departamentos especiali-
zados:

• Maquinaria para la prepatación
del suelo.

^ Sembradoras v distríbuidoras de
abono.

• Maquinaria para cultivo.
• Mayuinaria de recolección v ron-

scrvación.

A Aparatos dc mantenimiento y
equipo interior dc las granjas.

• Mecani^acíón hortícola v de jar-

dines.

^ Material para ordeño.

Estaban representadas todas las
grandes marcas belbas e internacio-
nales.

Gs de destacar la abundancia de
grandes u•actores y grandes máqui-
nas. Aunque la mayoría de las ex-
plotaciones belgas son de pequeña
dimensión, es muy normal en ese
país la compra de grandes máquinas
por parte de agricultures para su
uso en común.

G^rnrideríu

I^ra la otra gran sección dc la Ex-
posicíón, ocup^tndo una superficic

de 20.000 metros cuadrados. Esta
sección era organizada por la «Asso-
ciation pour 1'Organization des Con-
cours Generaux d'Elevage». Com-
prendía las síguientes partes:

1) Una exposición pertl^anente
de 600 cabezas seleccionadas de los
ganados bovino, porcino, equino ^^
ovino.

2) La participación de las acti-
vidades anejas a la ganadería: ali-
mentos para el ganado, productos
farmacéuticos, instalación v_ equipo
dc establos.

3) Concursos de ganado.

Además de las r^tzas criadas en
Bélgica, se podía ver, en lo que sc
refiere a bovinos, reproductores de
razas especializadas para la produc-
ción de carne, como la Chclrolai.c y
Lin^ousirz, o para la producción le-
chera, la Holstein-Frisonu y la Jersc^^^.

Los amantes de animales de ador-
no podían admirar asimismo una pe-
queña curiosidad: la vaca Dextcr.

Se podían admirar hermosos ejem-
plares de los c•aballos de tiro belRas,
así como los ponel^s Sf^etland v
Welsh.

Una novedad de la Fcria de cste
año estuvo constituida por la pre-
sentación de los caballos árabes v dc
Haflinger, de origen ausn•íaco.

Ministc^rio dc Agriciilturc+

Es de destacar la importante par•
ticipación del Ministerio de Agricul-
tura, tendente a subrayar el puesto
de la agricultura moderna en el mun-
do de mañana, en una superficie de
2.000 metros cuadcados. La partici-
pación se dividía en dos sectores:

1 ) Prestigio y comercialización.

- Una sección concebida como
representando el «almacén de maña-
na» , con exposición y venta de
productos preenvasados (hortalizas,
manzanas, peras), conservados (fru-
ta, hortalizas, carne y pescado), pollo
( h•esco v congclado) y huevos.

F?xposición ornamcntal ,i car^c^ del ONDA}1
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- Una exposición realizada por la
Oficina Nacional de la Leche, con
«milkbar» y venta de queso.

- Una sección exponiendo pro-
ductos derivados del huevo destina-
dos a la industría alimenticia, así co
mo huevos frescos.

- Presentación de pescado fresco.

- Una exposición ornamental cu-
bríendo cerca de 200 metros cua-
drados con plantas ornamentales,
azaleas y flores cortadas. Esta sec-
ción era a cargo del organismo au-
tónomo ONDAH.

2 ) Ciencia y vulgarización.

Esta sección mostraba algunas de
las actividades de los centros de in-
vestigación de Gembleux, Gent,
Leuven y Merebelke.

La Estación del Estado para la
Mejora de Plantas de Merebelke
subrayaba particularmente la impor-
tancia de las variedades RVP (des-
cripción-producción y posibilidades
de aplicación), así como las investi-
gaciones sobre pastos y praderas.

El Centro de Investigaciones

Agronómicas de Gembloux, repre-
sentado por la Estación de Mejora
de Plantas, presentaba nuevas va-
riedades de cereales (trigo, cebada,
avena ) y los resultados de las inves-
tigaciones relativas a la calidad de
cereales, desde el punto de vista del
valor panadero.

Estaban representados asimismo
el Instituto Nacional de Crédito
Agrícola y la Sociedad Nacional de
la Propiedad de la Tierra.

Congresos, coloquios y Jornadas
de estudio celebrados
en la Semana

Día 6.-Mesa redonda televisada so-
bre «EI engorde de bovino, hoy
y mañana».

Día 7. - Día Internacional del
Cerdo.

Día 8.-Congreso de la Agrupación
Belga de Venta y Asistencia de
Tractores y Máquinas Agrícolas.
Día Internacional del Caballo.

Día 9.-Reunión de contacto entre

periodistas agrícolas belgas y ex-
tranjeros.
Coloquio sobre cría dc bovino.

Día 10.-Congreso de «European
Agricultural Society and Show Or-
ganisers Consultative Committee».
Congreso de la Federación Nacio-
nal de Uniones Profesionales Agrí-
colas Femeninas.

Concursos de ganado

Día 6.-Porcino. Razas: Pietrain,
Landrace y Large White.

Día 7. - Ovino. Razas: Texel,
Hampshire y Su f f olk.

Día 8.-Bovino. Raza de Media y
Alta Bélgica ( azul ).

Día 9.-Equino: Caballo de demi-
sang, Warmbloed, Welsh poney y
Shetland poney.

Día 10.-Caballo de tiro: Belga y
Ardenés.

Día 11.-Bovino. Razas: Pie-rouge
y Pie-noire, de Bélgíca.

Día 12.-Bovino. Razas: Rouge, de
Flandes Occidental, y Pie-rouge,
de Flandes Oriental.

ACEITES DEL SUR
"ACESA"

Jacometrezo, 4- Teléfs. 221 87 58 - 221 96 72

M A D R I D- 1 3
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CULTIVADORA ADAPTABLE
Para ]lenar el hueco entre las pe-

queñas cultivadoras gobernadas por
peatón y los aperos de mayor tama-
ño y más costosos remolcados por
tractor, se ha introducido una culti-
vadora motorizada de dos ruedas,
con anchura máxima de trabajo de
1,8 m., apropiad^ para horticultura.
EI empleo de esta máyuina evita la
coñi^pa^tación que suele perjudicar la
estructura de la tierra y sus caracte-
rístieas de drenaje, problema que
surge frecuentemente al utilizar ape-
ros pesados. Para el cultivo en ge-
neral, la máyuina puede efectuar en
una sola pasada la labor equivalente

a dos o tres operaciones de rotura-
ción con discos, preparando rápida-
mente una sementera nivclada v
eaenta de terrones.

La máquina cuenta con w^ motor
de 9 CV., de cuatro tiempos, yuc
acciona, por intermedio de correas
trapezoidales, dos transmisiones con
engranajes, proporcionando dos mar-
chas de avance y una de retroceso.
Cada unidad transmisora es capaz de
accionar hasta seis pares de rotores
de aspas para servicio pesado, con
una anchura máxima de trabajo de
1,8 m. v una penen^ación hasta de
30 cm. La anchura de trabajo se

Cultiv^^d^^ra adaptable

puedc modificar reduciendu el nú-
mero de rotores montados cn ^os
ejes latcrales. Un patín posterior de
emplazamicnto central rcgula Ia pro-
fundidad de penetración.

Por otra parte, se puedcn insta-
lar en los ejes ruedas de 35 cm. do-
tadas de neumáticos v, a( utilizar la
dcsmultiplicación mayor, sc pucdc
conse^uir w1a pocencia de tracción
adecuada para la sicmbra, aporcado,
labranza, cultivo entre hileras y ope-
caciones dc transportc.

La unidad ha sido expresamente
proyectada para funcíunar continua-
mente en rí^ru•osas condiciones de
servicio, y]os trabajos de reglaje y
engrase se llevan a cabo sencilla-
mcntc. Por razones de seguridad sc
incorpora un punto muerto, y cs vir-
tualmente imposible perder el domi-
nio de la máquina; tan pconto como
se suelte el maudo manual dcl em-
bra^ue, sc descngrana la transmi-
si<ín.

Al cfectuar oper^^cioncs yuc cxi-
jan una tnarcha de avance continua,
el mando del embrague se puede ase-
gurar cn la posición dc f^mciona-
tniento, pero cs posible soltarlo ins-
tant.4neamente cn un caso dc cmer-
gcncia.

^i'udos los mandos, montados cn
un sú(ido manillar dc construcción
tubular, sc encucntran cómodamcntc
al alcance del upcrario. Mcrcccl a su
escclente mani^^hrabilida^d v (acilida^l
de ^;obierno, l^i cultivadora cs capw
de efectuar un viruje c^^mpleto rn
una dist<^ncia cyuívalcntc a su pro-
pia lon^.;itud, por lo quc sc pucde
cn^plcar sin dificultud cn los inv^^r
n^^deros ^^ lu^rares cstrcchos. I^^J f^ihri-
cantc csperu poder oÍreccr cn un (u-
turo próximo una harr^^ de apcrus
^^ara dvcrsas aplicuioncs, con dcsti-
no a la n^^íyuina descritu.

Para mayor información síivansc
^liri^;irse a:

^Xlolseley ^n^;ineerin^ Ltd., l?Icc
u^ic Avenue, Witton, Birmingham 6,
In^latcrra.
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Mecanización en la Recolección
de la patata

La cosecha de la patata tiene un

valor bruto relativamente elevado.

La rentabilidad real de la cosecha,

no obstante, es con frecuencia poco

mayor que la de cosechas menos va-

liosas, debido a la gran variabilidad

de costes que trae consigo su reco-

lección, manipulación y almacena-

miento. Para una cosecha media de

patatas de unas 25 toneladas por

hectárea, los costes de la mano de

obra pcobablemente ascenderán en-

tre el 30 y el 40 por ] 00 de los cos-

tes totales del cultivo. Conscientes

de este factor del coste, muchos agri-

cultores británicos han adoptado to-

Los principales requisitos de una

cosechadora mecánica de patatas

son: su capacidad para manipular

grandes cantidades de tierra y pata-

tas, separando los tubérculos de la

tierra y las piedras y llevando a cabo

dichas op^eraciones con una mínima

cantidad de daño para los tubércu-

los. El último intento en esta línea

es una cosechadora que separa las pa-

tatas de las piedras y terrones por

medio de «dedos» accionados por
aire comprimido y controlados por

un sistema de e^ploración electróni-

ca. El principio en que se basa el

mecanismo clasificador de la cosecha-

tos de goma, yue nivelan la cosecha

a medida que lle^;a al cinturón pre-

clasificador, v otro cinturón clasifi-

cador por tamaño que garantiza el

paso solamente de patatas, terrones

y piedras de tamaño similar ante ca-

da uno de los 16 haces de rayos X

del sistema de exploración Watson.

No obstante, e^iste otro equipo

menos complejo, consistente en una

máquina arrastrada por tractor, en

cuyo diseño se ha subrayado la capa-

cidad para funcionar bajo distintas

condiciones climtológicas. Esta má-

quina, denominada «Monarch», ac-

tíia por medio de un sistema de ac-

cionamiento de velocidad instantá-

neamente regulable, que per^nite

acelerar todo el equipo clasíficador y

de limpieza de la m^íquina con el fi q

de hacer frente a un repentino au-

mento del material que entra en la

máquina.

1^R1AN ^ARllNf^,R

Cosechadora de patatas «Whi^sed Duples», accionada electrónica-
mente. Está fabricada por la (irma británica Root Harverters Ltd.

dos los métodos comercialmente via-

bles para eliminar tanta mano de

obra como ha sido posible. I?urante

los años sesenta, la proporción de la

cosecha de patata, recogida por co-

sechadoras completamente m e c á n i-

cas, con sólo tres o cuatro operarios

en lugar de las numerosas cuadrillas

de arrancadores de patatas, se elevó

de menos del 20 por 100 a alrededor

de la mitad de la cosecha total obte-

nida en la actualidad.

dora-conocida con el nombre de

«Whítsed Duplex Electronic»-es la

capacidad de un sistema de rayos X

para distinguir entrc la baja densidad

de cma patata y la relativamente cle-

vada de una piedra o terrón. Al prin-

cipio, el problema consistía en dis-

tinguir entre una piedra pequeña v

una patata grande, pero esto quedó

superado mediante la construcción

,le un sistema preclasificador, consis-

tente en « dedos» oscilantes recubier-

La plantación auto-
mática es la mejor si
la patata de siembra

es uniforme

En la granja experiment^tl dc 'I'er-
rington {Norfolk) se ha dcmostradu
que la patata de sicmbra con reto-
ño plantada con una máquine auto-
mática produce una cosecha total tan
grande como la plantada con máqui-
na de alimentación manuaL En un
informe facilirado por esta granja
e^perimental se dicc que, según la
opínión general, las plantadoras au-
tomáticas causan m^zs daño a la se-
milla de retoño quc las máquinas ali-
mentadas manualmente. No ohstan-
te, las automáticas darán mejores re-
sultados si la semilla es relativamcn-
re cmiforme. Gn Ten^in^.;ton sc ha
comprobado yue la forma dc lograr
retoños duros v Euertes consiste en
dar a la patata de siembra un perío-
do largo de enfriamiento con mucha
luz. Se han obtenido prucbas de que
la semilla con retoños verdes logra-
dos de este modo reporta menos pér-
didas que la de retoños m.ís ticrnos.
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Máquina para cambiar cuchillas de sega-
doras mecánicas

Ha sido desarrollado por una fir-
ma británica un proceso mejor y más
sencillo de cambiar las cuchillas en
espiral deteríoradas de las segadoras.
La unidad, diseñada para montaje en
los actuales bancos de taller, ayuda
a sacar las cuchillas de cilindros de
hasta 913 milímetros de diámetro
y puede ser manejada por personal
sin especialízación. Básicamente, la
máquina consta de una barra ajusta-
ble, una unidad extractora móvil con
rueda de corte y un motor de 3 HP,

contrapuntas, tornillos de ajuste de
altura, dispositivo de enclavamiento
de precísión y eje cargado de aceite.
La unidad se apoya sobre un basti-
dor de hierro fundido y puede aco-
plarse a la mayoría de los bancos de
taller. Tiene 1.524 milímetros de
longitud, 610 de ancho y 838 de alto
y pesa 152,4 kilogramos.

Fabricante: Blakesley Reid Ltd.,
Leicester Road, Mountsorrel, Lough-
boorugh, Leicestershire, Inglaterra.

Nuevo filtro de combustible Diesel, elimi-
na agua y sólidos de hasta una micra

Un nuevo filtro de bencina Diesel
Rogers del tipo de combinación tur-
bina-centrífugo y cartucho denomi-
nado Filtral, que garantiza la remo-
ción de agua y partículas sólídas de
tamaño de hasta una mícra, es anun-
ciado por la División Incom de In-
ternational Construction Marketing,
Inc., San Mateo, California, U. S. A.
Combustibles y aceites contaminados
por agua, polvo, carbón, algas, oxi-
dación, anticongelante y partículas fi-
nas de metal pueden ser limpiados y
filtrados eficientemente. Filtral re-
suelve prácticamente todos los pro-
blemas de inyección y filtrado de
combustíble, reduce el desgaste exce-
sivo de los inyectores, anillos y bom-
bas y aumenta la vida útil de un mo-
tor.

Filtral primero separa aquellos
líquidos más pesados que el combus-
tible (agua, anticongelante, etc.) y
todas las partículas sólidas de tama-
ños de hasta 30 micras por medio
de una turbina centrífuga. Estos ele-
mentos contaminantes caen luego al
fondo de un receptáculo de policar-
bonato transparente y son extraídos
del combustible circulante antes que
éste fluya a un elemento de filtro
micrónico reemplazable. El sedimen-
to puede ser visto y el receptáculo es
fácilmente limpiable cuando el mo-
tor no está en funcionamiento. La
filtración, o etapa secundaria, enton-
ces extrae los líquidos más livianos
y las partículas sólidas de tamaño de
hasta una micra o más pequeñas.

Las aplicaciones de este filtro in-

cluyen todos los equipos con moto-
res Diesel, camiones y motores esta-
cionarios para la construcción, mine-
ría y transporte, motores marinos,
in^ustriales y agrícolas, municipali-
dades, militares y de emergencia. Va-
rios tipos de cartuchos reemplaza-
bles de bajo costo se adaptan a la
unidad Filtral básica para el filtrado
de sistemas hidráulicos de aceite,
aceites de transmisión y lubricación,
sistemas neumáticos de aire, produc-
tos químicos y agua, además del com-
bustible Diesel. Dependiendo del
motor y de las condiciones del com-
bustible, un cartucho suele durar pa-
ra 25.000 a 40.000 millas (40.000
a 64.000 kilómetros) antes de que
sea necesario su reemplar.o.

Filtral aumenta significativamente
la vida útil del inyector y de la bom-
ba, mejora la combustión, reduce los
costos de combustible, reduce el
mantenimiento, el tiempo de parada
y las misíones del escape. El filtro
sólo pesa 11 libras (cinco kilogra-
mos) y mide 6 x 21 pulgadas
(155 x 523 milímetros). Distribui-
dores de motores Diesel, represen-
tantes y distribuidores de repuestos
están siendo nombrados en todos
los países. Algunas representaciones
están disponibles. Catálogos y listas
de precios se envían gratis bajo pe-
dido. Incom-Export Division, Inter-
national Construction M a r k e t i n g,
Ine., 1777 Borel Place, San Mateo,
California 94402, U. S. A. Telex:
349-313 Incom SMT. Cables: In-
com-San M a t e o; Incom - Sal•r.burg,
Austría; Incom-Sydney, Australia.
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^^^o^^a ^^a^^^^^^ ^^^^o^^^oo
CALENDARIO DE FERIAS AGRI-

COLAS EN ESPAÑA EN 1972
Ofrecemos a continuación una re-

lación de las Ferias de tipo general
y de las de especial interés agríco-
la yue sc celebrarán en España
en 1972.

8.4-16.4: VI Feria Técnica Inter-
nacional de la Maquinaria Agríco-
la (FIMA/72).-Palacio Ferial.
Gran Vía. Zaragoza.

15. 4-30. ^l: XII Feria de Muestras
Iberoamericana. - Pabellón del
Perú. Tardines de San Telmo. Se-
villa.

6.5-16.5: L Feria Muestrario ln-
ternacional.-Apartado 476. Va-
lencia-10.

3. 6-13. 6: XL Feria Ofícial e Inter-
nacional de Muestras (F.O.I.M.).
Avda. María Cristína (Parque
Montjuich). Barcelona-4.

1.7-12.7: VII Feria de Muestras

Internacional.-Tercio de Begu-
ña, 2. Apartado 468. Bilbao-13.

12. 9-2^}. 9: VIII Feria Regiona] de
Muestras cíe Castilla v_ León.-
Avda. Ramón Pradera, s/n. Valla-
dolid.

16. 9-26. 9: XI Feria Agrícola y Na-
cional Frutera de San Miguel.-
Chalet Campos Elíseos. Aparta-
do 106. Lérida.

3. 10-15. 10: XX.XII Feria Oficial y
Nacional de Mu^stras.-Gran Vía,
Palacio Ferial. Zaragoza.

14.10-23.10: IX Feria Española
del Mueble v Salón Internacional
de Nlaquinaria para la Madera.-
Plaza Alfonso el Magnánimo, 13.
Apartado 210. Valencia-3.

20. 10-30. 10: XI Feria lnternacio-
nal de la Conserva v Alimenta-
ción.-Avenida de José Antonio,
i l . Murcia.

IX Feria lnternacional del Campo
Mad^id, 13 mayo - 5 junio 1972

De todos los puntos de nuestra
geografía ]legan noticias dándonos
cuenta de los intensos preparativos
que a través de las Cámaras Oficiales
Sindicales Agrarias se llevan a cabo
en orden a que todas y cada una de
las provincias estén lo más brillante-
mente representadas en la novena
convocatoria de la Feria.

Según estas noticias, se sabe que
Soria invertirá más de medio millón
de pesetas en gastos destinados a re-
novar el pabellón ferial. Asimismo,
se tiene en vías de aprobación la pre-
sencia en el pabellón del Instituto de
Conservación de la Naturaleza.

Por su parte, la Comisión provin-
cial que entiende en la participación
de Asturias en la Feria ha acordado
i n s t a 1 a r dentro del pabellón un
«stand» dedicado a la Central Le-
chera para poner de relieve la ríque-
za de Asturias en este ramo de la
alimentación.

Una nueva iniciativa ha surgido
entre los miembros que integran el
Comité Ejecutivo Provincial de La
Coruña, según el cual se proyecta
distribuír el pabellón de la provincia
en comarcas en vez de «stands», co-
mo se ha venido hacíendo hasta aho-
ra, con el objeto de ofrecer a los vi-
sitantes una panorámica expresiva de
la producción y artesanía locales.

Decididamente, amplia y abierta
será la concurrencia a la Feria de
Pontevedra, que, aunando esfuerzos
y entusiasmos, se constituirá en un
centro de información sobre los pla-
nes y realizaciones que vienen con-
figurando la provincia.

Asimismo, la Cámara Oficial Sin-
dical Agraria de Santander ha apro-
bado la construcción de nuevas íns-
talaciones ganaderas ante la necesi-
dad inaplazable de que el selecto ga-
nado de la Montaña disponga en la
Feria del marco adecuado que se
merece.

PROC,Knnt,^
DF CONPP.RENCIAti

La Feria ha organizado para la
presente convocatoria un ciclo de
conferencias y jornadas técnicas de
carácter científim-cultural que serán
desarrolladas por ilustres personali-
dades de la vida profesional y aca-
démica.

Tres temas centrales de la más vi-
va actualidad figurarán en el cuadro
de estas conferencias y jornadas:

a ) «Contaminación en la agricul-
tura v_ recursos para combatirla».

6) «Coyunturas actuales de la vi-
tivinicultura» y «Nuevas perspecti-
vas de los vinos españoles antc cl
IVlercado Comíul».

c) «Fuentes de crédito para la
empresa agraria».

- En colaboración con la Escue-
la de Ingenieros Agrónomos de Ma-
drid, el catedrático de la misma, doc-
Cor ingeniero César Gómez Campo,
analizará la grave situación creada
por la polución atmosférica en los
ámbitos agrarios, que incide cn la
misma economía alimentaria del
hon,bre.

- Bajo los auspicios del Sindica-
to Nacional de la Vid, el catedrático
de Industrias Agrícolas de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos ^- director de la Escucla
Sindical de la Vid, don losé María
Xandri Tagiieña, abordará en pru-
fundo las covunturas actuales de la
vitivinicultura.

Por su parte, don Gabriel Irave-
dra Llopis, doctor íngenicro agrcíno-
mo afecto al Instituto N.uional de
Denominaciones cíe Origcn, diserta-
rá sobre el debatido teimi de la pro-
yección de los vinos españoles ante
la Comunidad Económica Europea.

- Patrocinado por la Asociación
de Ingenieros Agrónomos, tendr.í lu-
gar, finalmente, un ciclo de pon_n-
cias, que versarán sobre «Fucntes
de crédito para las empresas agra-
rias».

Independientemente de los numc-
rosos actos culturales que organiza-
rán las entidadcs privadas y los or^^a-
nismos extranjeros, están previstas
dos conferencias, patrocinadas por
la Embajada de los Estados Unidos
y yue Ilevan por título «Producción
de ganado vacuno de carne» _v «Pro-
ducción de ganado vacuno de lechc».
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HEIIPUERTOS EN lA FERIA DEl CAMPO
Con motívo de la próxima Feria

Internacional del Campo, e] Servi-
cio de Defensa de Plagas e Inspec-
ción Fitopatológica va a tener una
brillantísima participación, ya que
su presencia en el certamen ocupará
una extensión de 10.000 metros cua-
drados. Colaborarán estrechamente
en el Servicio el Sindicato Nacional
de Industrias Químicas a través del
Grupo de Pesticidas, las empresas de
maquinaría aérea y terrestre, los Sin-
dicatos vinculados con el campo, las
Secciones Agronómicas Provinciales
y las Cámaras Oficiales Sindicales
Agrarias, atendiendo a los cultivos
predominantes de cada zona.

El pabellón del Servicio de Defen-
sa Contra Plagas constará de tres sa-
las, en una de las cuaJes estarán
agrupadas las empresas formuladoras
de productos fitosanitarios.

A1 aire libre, en una superficie de
9.750 metros cuadrados, serán ins-
talados dos helipuertos, de cuyas
pistas despegarán dos helicópteros
para realizar demostraciones agríco-
las y efectuar «vuelos de bautismo».
Asimismo, serán exhibidos al p^úbli-
co dos aviones fabricados especial-
mente para la lucha contra las pla-
gas.

Maquinaria de 20 países en FIMA,^12 (Zaragoza)
La sexta edición de la Feria Téc-

nica Internacional de la Maquinaria
Agrícola, FIMA/72, de Zaragoza,
ratifica plenamente su reciente en-
trada en la Unión de Ferias Inter-
nacionales.

Hasta este momento, maquinaria
agrícola de veinte países estará pre-
sente en el certamen de abril.

Procede de Alemania, Australia,
Austria, Bélgica, Canadá, Checoslo-
vaquia, Dinamarca, España, Estados
Unidos, Francia -que presentará su
pabellón propio por tercer año con-
secutivo-, Holanda, Inglaterra, Is-
rael, Italia, Japón, Noruega, Polo-
nia, Portugal, Rumania y Suiza. Es-
tos países, con sus fabricados, vie-
nen a constituír en FIMA/72 el ex-
ponente más claro y vanguardista de
la mecanizacíón agraria en la actua-
lidad.

Podemos adelantar que, entre las
reuniones de carácter internacional
que tienen por marco la Feria Téc-
nica Internacional de la Maquinaria
Agrícola, hay fijada una sesión de
trabajo entre fabricantes de maqui-
naria agrícola de Francia y España,
de sumo interés para ambos.

Aprovechando su estancia entre
nosotros, varias Asociaciones relacio-
nadas con el campo celebrarán sus
reuniones o asambleas, que se in-
cluirán como un acto más en el va-
riado programa a celebrar con oca-
sión y en el Palacio de la Feria.

En esta sexta edición tendrán lu-
gar, entre otras, la Reunión de la
Subcomisión 26 T de Tractores y
Maquinaria Agrícola, del Instituto

Nacional de Racionalización del Tra-
bajo, ya tradicional en el marco del
Certamen.

EI día 11 de abril es otra de las
fechas importantes en FIMA/72:

jornada dedicada a la prensa técni-
ca agrícola, y cuyos actos están or-
^*anizados en colaboración con la
Asociación Española de la Prensa
Técnica, recientemente admitida por
la UNESCO, y la Agrupacicín dc
Publicaciones Agropecuarias.

DEMOS'1'RACIÓN DG LINtiAS DI'.

T'RANSPOR'I'E Y APLICACIC)N

DE PRODUC'COS

Entre los actos que tendrán lugar
con ocasión de FIMA/72 es preciso
señalar la demostración que la Di-
rección General de la Producción
Agraria, del Ministerio de Agricul-
tura, organizará en la finca «La Al-
franca» el día 15 de abril.

Coincidiendo con las jornadas de
la IV Conferencia lnternacional de
Mecanización Agraria, que tiene co-
mo tema general «Transporte agra-
rio» , la demostración de «La Alfran-
ca» se realizará sobre práctícas cíe lí-
neas de transporte y aplicación de
productos, completando así, sobre el
terreno, las magníficas exposiciones
de la Conferencia.

// Campeonato Nacíona/ de Arada
Ya se está celebrando el II Con-

curso Nacional de Arada, en el cual
participan 44 provincias. Las prue-
bas provinciales ya se han ido reali-
zando, siendo de destacar la partici-
pación de una mujer en la final pro-
vincial de León: Nieves González
Muñiz, una simpática leonesa de
Puebla de Lillo.

PRUEBAS REGIONALES

25 marzo: Prueba regional de Cá-
ceres.

5 abril: Prueba regional de Ge-
rona.

19 abril: Prueba regional de Na-
varra.

22 abril: Prueba regional dc
León.

28 abril: Prueba regional de Se-
villa.

4 mayo: Prueba regional de A1-
bacete.

9 mayo: Prueba regional de Ali-
cante.

18 mayo: Prueba regional de
Lugo.

La final nacional se celebrará el
3 de junio, en la provincia de Sevi-
lla, en Los Palacios-Poblado Pizón.

El material utilizado en las prue-
bas se atiene rigurosamente a las
qormas siguientes:

- Tractor de ruedas dc 35 CV.
de potencia mínima.

- Arado bisurco de vertedera,
reversible o fijo, arrastrado 0
suspendido.

Las pruebas se desarrollan sobre
pradera o sobre rastrojo y consisten
en la arada de una parrela de
100 X 20 metros, de acuerdo con el
orden síguiente:

- Realización del surco de aper-
tura.

- Arada de la mitad de la parce-
la, alomando sobre el surco de
apertura.

- Arada de Ja otra mitad dc la
parcela, hendiendo para ir cc-
rrando alrededor dcl último
surco.

- Realización del surco de cierre.

El concurso está dotado con cua-
trocientas cincuenta mil pesetas
(450.000 pesetas) para su distribu-
ción en metálico como premios en
las pruebas.

La calificación de los participan
tes, una vez realiz,adas las pruebas,
la lleva a cabo en cada prueba un
lurado nombrado al efecto, cuyo
fallo inapelable se da a conocer in-
mediatameute después de la termi-
nación de los trabajos de campo.
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52. DLG-AUSSTELLUNG

28.5. -- 4.6.1972 HANNaVER

l^i.t St ^^+^r'

5:1
Cinco exposiciones en una: He

aquí lo que será la 52 Exposición
de la DLG. Esta magna Exposición
agrícola internacional estará concen-
trada en cinco sectores, especificados
de la manera siguiente:

• Maquinaria agrícola v n^actores.

• Información sobre la economía
y el mercado, empleo de ener-
gía, economía doméstica.

AGkIC'UL1'CJRA

52 Exposición de la DLG en Hannover
• Semillas, abonos, proteccicín de

plantas.

• íl^láquinas y aperos para la hor-
ticultura, fruticultura y jardine-
ría, silvicultura, conservación v
embellecimiento del paisaje, uso
comunal.

• Producción animal. Animales,
piensos, construcción y técnica.

A pesar de más del millar de fir-
mas expositoras v entidades dedi-
cadas a la cría de animales que es-
tarán presentes en el famoso recinto
ferial de Hannover, por su perfecta
y racional distribución, será posible
encontrar sin dificultad todo lo que
busque, e igualmente dar y departir

a su gusto con las personas ade-
cuadas a su interés v preferencias.
En Elannover están a salvo los re-
quisitos indispensablcs para una bue-
na exposición: Claridad en la articu-
lación, modernos pabellones y am-
plios espacios al aire libre. Y todo
esto sin dificultades de tráfico _v dc
aparcamiento.

Con el objeto de yue usted pueda
entablar rápido contacto con todo lo
que le interesa, se hallarán a su dis-
posición un centro de recepción para
extranjeros, intérprctes, puestos dc
información de ]a llLG y de las co-
rrespondientes organizaciones, catá-
logos en distintos idiomas y los es-
tupcndos servicios pertenecientes a
la propia feria de Hannovcr.

^.é p¢sa a su casQ,c^a,. . .
¢n , ¢Q nsa^nenía a^o r̂ tun ^a

UNICO NATURAL
100 x 100 NITRICO
f1A1CROELEMENTOS

Propagenda eutori:sda por la Dirección General de Agricultura

con feche 28-IV-1911

Producto inscrito con el n° 3.392 - 76 an el Regislro Oficiel da
Productoa y Meterial de le Direccidn General de Aqricultura
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Serán presididas por el Ministro de Agricultura

logroño, seáe de las Jornadas de la Vid y el Vino
E1 acontecimiento adquiere rango inrernacional

LOGROÑO. (De nuestro corres-
ponsal.^Entre los días 6 y 9 de
junio, Logroño será una auténtica
capital internacíonal del víno con
motivo de la celebración de las
LI Jornadas Técnicas de la Vid y el
Vino de Rioja. Esta afirmación po-
demos hacerla con todo merecimien-
to después de haber asistido al acto
de presentación oficial de este acon-
tecimiento, convocado por don Julio
Fernández Sevilla, presidente de la
Comisión de Agricultura de la Dipu-
tación Provincial; don Angel Jaime,
director de la Estación de Viticultu-
ra y Enología de Haro; don Francis-
co Díaz Yubero, ingeniero agróno-
mo, y don Miguel Romero, perito
agrícola del I. N. L A.

Hemos de confesar sinceramente
que nos ha sorprendido el alcance de
estas Jornadas. El acontecimiento
tendrá auténtíco carácter internacio-
nal, y así lo prueba la lista de ponen-
tes. En concreto, ésta es la relación
de trabajos y de personalidades:

«Variedades. Métodos de cultivo»
(a cargo de don Luis Hidalgo, doctor
ingeniero agrónomo del I. N. I. A.
y coordinador nacional de Viticultu-
ra y Enología).

«Fertilización y riegos, Influencia
en la calidad» (doctor Gartel, del
Instituto de Investigacíones de Ale-
mania).

«Fitopatología de la vid» (don
Eloy Mateo Sagasta, doctor ingenie-
ro agrónomo del I. N. I. A. y cate-
drático de la E. T. S. I. A., de Ma-
dríd).

«Virología de la vid» (doctor Ro-
vey, investigador de la Station Fede-
rale de Recherches Agronomiques de
Lausanne, y doctor Peña).

«Modernas técnicas de vinifica-
ción» (doctor Flanzy, investigador
de la Station de Technologie des Pro-
duits Vegetaux del I. N. R. A.).

«Elaboracíón de vinos blancos de
mesa» (doctor Cantarelli, investiga-

dor del Instituto di Tecnologie Ali-
mentari, de Milán).

«Crianza de vinos vinos de mesa»
( doctor Peynaud, investigador de la
Station Oenologice de Burdeos).

«Estabilización de vinos» (doctor
Houbert, de la Ecale National Supe-
rieure Agronomique de Montpellier).

«Estructura económíca del sector»
( c{octor Tamames, doctor en Cien-
cias Económicas y catedrático de la
Facultad de Málaga).

«Denominaciones de origen» (don
Salvador Ruíz Verdejo, doctor in-
geniero a g r ó n o m o, director del
I . N. D. O. ).

«P a n o r a m a del mercado» ( don
Gabriel Yravedra, doctor ingeniero
agrónomo de la Dirección General
de Industrias Agrarias).

«Ordenación del sector» (don
Luís Cardedera, técnico comercial
del Estado, delegado regional de Co-
mercio, con sede en San Sebastián).

Los presídentes de mesa, para ca-
da uno de los días, serán el subse-
cretario de Agricultura, director ge-
neral de Industrias y Mercados en
Origen y subsecretario de Comercio.
La presidencia del Comité de honor
ha sido aceptada por el ministro de
Agricultura.

II Congreso Mundial de Alimentación Animal
Se celebrará en Madrid del 23 al 28 de octubre de 1972

El II Congreso Mundial de Ali-
mentación Animal se propone con-
tinuar la serie iniciada por el I Con-
greso de la misma denominación
(Madríd, 1966), a fin de estudiar y
poner al día los problemas relacio-
nados con la alimentación animal en
forma de un diálogo que ayude a
establecer las más estrechas relacío-
nes entre científicos e industriales
de todos los países que trabajan en

las diversas ramas de la nutrición
animal.

Los temas generales serán trata-
dos por especialistas del lado cientí-
fico y del lado industrial, todos ellos
de renombre mundial, que han sido
encargados de las ponencias genera-
lse o de actuar como moderadores
en los Symposia de Comunicacio-
nes Libres o en las Tablas Redon-
das, ya que, aI mismo tiempo, se

La financiación de este aconteci-
miento correrá a cargo de la Diputa-
ción P r o v i n ci a 1, Cámara Sindical
Agraria y entidades particulares, ha-
llándose también implicadas las
Diputaciones de Alava y Navarra. A1
final, tal como se programó en las
anteríores Jornadas dedicadas al pe-
pinillo y encurtidos, los trabajos se-
rán publicados en un libro. También
se prepara un concurso de catadores,
que contribuirá a dar cierto tipismo
a este acontecimíento.

El objeto de esta manifestación se
basa esencialmente en el conocimien-
to de las modernas técnicas de culti-
vo y elaboración, el estudio de la
problemática económica y comercial
del sector. y la promoción de nues-
tros vinos en España y en el extran-
jero.

El vino está de actualidad. Ahora
más que nunca. EI desastre del «mil-
diu», la escalada de los precios, los
contactos con el Mercado Común lo
han colocado en primera página. Por
eso nos parece un acierto indiscuti-
ble que la Rioja se haya adelantado
a organizar estas Jornadas sobre su
producto más peculiar.

ARTURO CF.N7.AN0
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admitirán comunicaciones libres que
serán discutidas en seis Symposia
agrupados por temas comunes; se
tiene prevista la celebración de tres
Mesas Redondas para tratar diferen-
tes problemas monográficos.

EI II Congreso Mundial de Ali-
mentación Animal tendrá lugar en
vladrid ( España), del 23 al 28 de
octubre de 1972.

Sede del Congreso

Se celebrará en el Palacio Nacio-
nal de Congresos y Exposiciones de
Madrid, en la Avenida del Genera-
lísimo.

Este Palacio, muy moderno, cons-
ta en esencia de tres unidades dife-
renciadas según su fin específico,
pero perfectamente interconectadas
entre sí: Zona de Congresos, Zona
de Exposiciones y Aparcamiento.

La Zona de Congresos está cons-
tituida por dos auditorios con capa-
cidad para 2.000 y 1.000 congresis-
tas, respectivamente, y dependencias
anejas.

La Zona de Exposiciones, en co-
municación directa con la Zona de
Congresos, tiene una superficie de
1.350 metros cuadrados, aparte de
unos almacenes, con acceso directo
para vehículos pesados; su superfi-
cie es de 660 metros cuadrados.

La Zona de Aparcamiento, con
comunicación directa cor el Edíficio
de Congresos, cuenta con una capa-
cidad para 800 vehículos.

.Secretariado General

Hasta el momento de la inaugu-
ración del Congreso, el Secretariado
General está instalado en la calle de
Comandante Zorita, 48, 2.° A, Ma-
drid-20 (España), teléfono 2340444,
a donde deberá dirigirse toda la co-
rrespondencia relativa a información,
inscripciones, trabajos científicos y
demás datos que se desee.

Idiomas oficiales del Congreso

Las lenguas oficiales del Congreso
para las Ponencias Generales y de-
más sesiones serán el español, fran-
cés, inglés y alemán. Existirá traduc-
ción simultánea.

Inscripcianes

El boletín de inscripción deberá
remitirse a la Secretaría General an-
tes del 15 de abril de 1972.

Exposició^z científica y técnica

Coincidente con el Congreso, se
celebrará una interesante Exposición
científico-técnica en la que partici-
parán diversas empresas importan-
tes relacionadas con el sector de la
alimentación animal, que presentarán
las novedades más recientes en este
campo.

La Exposición se celebrará en el
propio Palacio Nacional de Congre-
sos y Exposiciones. A las empresas
interesadas en el desarrollo de est<^
Exposición se les enviará informa-
ción especial sobre la misma.

Programa científico

El tema general del Congreso es
«Progresos técnicos, económicos y
sanitarios en alimentación animal»,
dividido en las siguientes ponen-
CIaS:

I. Recientes adquísiciones en ali-
mentación animal desde el
Congreso de 1966.

II. Nuevas fuentes cíe alimentos.

III. Nuevas formas de presenta-
ción de los alimentos.

IV. Comportamiento alimentario.

V. Valoración de los alimentos,
dietética, formulación y sani-
dad animal.

VI. Economía de la alimentación,
producción animal y futuros
sistemas de planificación.

Asociación de Publicistas
Agrarios Españoles

EI Ministerio de la Goberna-
ción acaba de reconocer a la

Asociación de Publicistas Agra-

rios Españoles ( A. P. A. E. ), de

acuerdo con la Ley de Asocia-

ciones vigente, de 24 de diciem-

bre de 1964 y en base a los Es-

tatutos aprobados en la Asam-
blea General de Publicistas
Agrarios celebrada en la sede

del Instituto de Ingenieros Civi-
les de España, en Madrid, el
24 de mayo pasado.

EI C o m i t é Ejecutivo de
A. P. A. E. está formado por Mo-
rales y Fraile, Presidente; Mas-
sagués, Mir y De la Puerta, Vi-
cepresidentes; Osuna, Secreta-
rio General; Quevedo, Tesorero.

Ha sido publicado el núme-

ro 1 del "Noticiero A. P. A. E.",

en el cual se dan cuenta de los

antecedentes y gestiones reali-

zadas; relación de los miem-

b r o s fundadores adheridos,

quienes representan a todas las

regiones y provincias españo-
las; del acto celebrado en Za-
ragoza "en memoria" de los pu-
blicistas agrarios que fueron
miembros de A- P. A. E. en su
anterior época de 1933-36 y de
los publicistas fallecidos en
1970, así como del II Congreso
Mundial de Periodistas Agríco-
las (Cannes-París), y de las re-
laciones de A. P.A. E. con la
Unión Internacional de Periodis-
tas Agrícolas, en París.

EI C o m i t é Ejecutivo de

A. P. A. E. se reunirá en breve

para preparar el programa de

actividad de la Asociación, el
cual será sometido a su confir-

mación en Asamblea General, a
la cual serán convocados los

miembros fundadores y efecti-
vos, seguramente en ocasión de

una importante manifestación

agrícola internacional que se ce-

lebre en España. ( A. P. A. E. )
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Fallo del Concurso de Recolección Sociedad Española
Mecanizada de Aceituna para el Estudio de

RF_,SOLUCION de la Direc-
cidn General de la Producción
Agraria por lu que se f ulla el
V Concurso-Denaostrución I ra-
ter^aacional de Recolección Me-
canrzazlci de Aceituna.

Esta Dirección General, aceptan-
do La propuesta de la Comisión cali-
Eicadora d e s i g n a d a para fallar el
V Concurso-Demostración Interna-

cional de Recoleción Mecanizada de
Aceituna, convocado por Resolución
de 19 de octubre de 1)71, publicada
en el « Boletín Oficial del Estado»
del 11 de noviembre, ha dispuesto:

Otorgar con cargo al millón de
pesetas con yue el concurso fue do-
rado por esta Dirección General .^
los fabricantes de las máquinas, que
se citan a continuación los premios _v
recompensas que se expresan:

PESF.'I'AS PES^.TAS

Pr^emios

Vibrador marca «Shock Wave Shakcr»,
modelo Standard frontal, fabricado por
O. M. I., California (U. S. A.) ......... 300.000

Vibrador recogedor marca Longinotti, mo-
delo SR-12, fabricado por Macchine
Agricole, S. p. A., Florencia (Italia)... 200.000

Vara mecánica Entor, fabricada por Emi-
lio Entor. Monzón (Huesca) ............ 100.000

Producto químico Ethrel, fabricado por
Amchem Products. Inc. Ambler Pa (Es-
tados Unidos) .............................. 100.000

Arrancador mecánico marca FRA, modelo
PN-2, fabricado por Fundiciones Rossio,
Abrantes (Portugal) ....................... 50.000

Reco^npensas

Vibrador marca Peter, modelo GG20, fa-
bricado por Maquinaria y Fundiciones
de Acero, S. A., Zaragoza ............... 100.000

Recolector marca Acme, modelo Ajax, fa-
bricado por Acme Conveyors and Cons-
truction Ltd. Brierley Hill (Bran Bre-
taña ) . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

Plataforma para la recolección marca Ca-
nela, modelo Regulable, fabricado por
Canela, Maquinaría para Fruticultura.
Príncipe de Viana, 48. Lérida ............ 25.000

Arrancador manual marca El Cisne, fabri-
cado por pogaren. Sebastián Elcano, 27.
Sevilla ....................................... 25.000

Arrancador manual marca Gratta, fabrica-
do por Aurelio Gratta. Ancona ( Italia). 25.000

Total ............................................

750.000

275.000

1.025.000

Los premios citados han sido con- das de las máquinas en otras zonas
cedidos a vista de ]os trabajos rea- v circunstancias diferentes de aque-
lizados por las máquínas en la finca llas en que las pruebas han tenido
«Fuente Lapeña» (And^újar, Jaén), lugar.
así como de las posibilidades estima-

los Pastos
Durante los días 5, 6, 7 y 8 de ju-

nio del presente año tendrá lugar en
Madrid la XIII Reunión Científica
de nuesu•a Sociedad. Con este moti-
vo han empezado a funcionar yu una
serie de comisiones yue se ocupan de
los distintos aspectos de la organiza-
ción. Son miembros de estas comisio-
qes los señores Caballero, Fernández
Quintanilla, García Salmerón, Gon-
zález Aldama, González y González,
López Sidro, Martínez Díez, Penal-
va, Prieto, Rivas Martínez, Ruiz del
Castillo, Treviño v Zulueta. La co-
mísicín de recepcicín y reparto de u•a-
bajos se ha dirigido ya a los consor-
cios solicitando comunicaciones. La
comisión de visitas a instalaciones es-
tudia en estos momentos el plan de
excursiones, etc.

Aunyue el programa detallado ha
de ser consíderado todavía durante
algún tiempo, podemos ya formular-
lo en sus líneas generales en la for-
ma siguiente:

D1a 5, lunes, a las once dc la ma-
ñana: Acto inaugural y sesión cientí-
fica.

Por la tarde, a las cuatro: Excur-
sión (diversas instalaciones situadas
en las inmediaciones de Madrid).

Día 6, ma^•tes, a las nueve de la
mañana: Sesión científica.

Por la tarde, a las cuatro: Excur-
sión (diversas instalaciones del itine-
rario Madrid-carretera cle Andalucía-
Toledo ).

Día 7, ^niércoles, a las nueve de la
mañana: Sesión científica.

Por la tarde, a las cuatro: Excur-
sión (diversas instalaciones dcl itine-
rario Madrid-El Escoriall.

Díu 8, jueves, a las ocho treinta
de la mañana: Excursión (diversas
instalaciones del itinerario Madrid-
Guadalajara }.

Por la tarde, a las seis, aproxima-
damente: Asamblea general extraor-
dinaria v acto de clausura.

Por razones de organización, re-
sulta completamente necesario dispo-
ner de la lista completa de partici-
pantes antes del 30 de abril a^ctual.
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Precios de la leche en el año
lechero 1972-73

Suben los precios
Los precios de compra de leche

al ganadero durante el año lechero
1972-73 han sido establecidos por
orden del Mr.'nisterio de Agricttltura
de 18 de febrero, publicudu en el
«Boletín Oficial del Estado» del
día 23. Publicamos a contirruacidsr
un cxtracto^ de la misma:

Queda dividida España en las di-
versas zonas que comprenden las
provincias que se relacionan:

Zona I: Alava, La Coruña, Gui-
púzcoa, León, Lugo, Navarra, Oren-
se, Oviedo, Pontevedra, Santander y
Vizcaya.

Zona II: Albacete, Badajoz, Bur-
gos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca,
Logroño, Palencia, Salamanca, Soria
v Zamora.

Zona III: Avila, Guadalajara,
Huesca, Segovia, Teruel, Toledo, Va-
lladolid ^^ Zaragoza.

Zona IV: Cádiz, Córdoba, Huel-
va, Lérida v Sevilla.

Zona V: Alicante, Almería, Ba-
leares, Castellón, Gerona, Granada,
laén, Madrid, Murcia, Tarragona y
Valencia.

Subzona de Barcelona y Málaga.

Zona VI: Las Palmas y Santa
Cruz de "fenerife.

En las zonas v subzona definidas,
a excepción de la zona VI, el año
lechero queda dividido en dos perío-
dos que comprenden, respectiva-
mente, del 1 de marzo al 31 de
julio de 1972 y del 1 de agosto de
1972 al 28 de febrero de 1973.

En la zona VI la duración de es-
tos dos períodos será del 1 de mar-
zo al 31 de octubre de 1972 y del
1 de noviembre de 1972 al 28 de
fcbrcro de 1973.

Los precios mínimos de compra
al ganadero en origen.

a) Leche destinada a industria-
lización: Para toda España, 7,50 y
8,50 pesetas^litro, respectivamente,
en los primeros y segundos períodos
determinados en el apartado ante-
rior.

b) Leche destinada a higieniza-
ción o esterilizaciórt:

Primer
período

Ptas./litro

Segundo
período

Ptas./litro

Zona I ... ... ... 7,50 H,50
Zona II ... ... ... 7,75 8,75
Zana III ... ... _. 8,25 9,25
Zona IV ... ._ ... H,60 9,60
Zona V _ 2i,75 9,75
Subzona de Barce-

lona ^^ M^ílaga. 9.- l0,-
Zona V] ... ... ... 8,75 9,>0

Los precios mínimus de compra al
ganadero experimentarán las varia-
ciones que resulten de la aplicación
del sistema de pago de la leche por
calidad.

Los precios reales de compra de
leche al ganadero en origen podrán
oscilar entre el precio mínimo esta-
blecido v un incremento de 0,75 pc-
setas/litro sobre el mismo.

La industria deberá realizar liyui-
daciones escritas individuales a cada
ganadero o«grupo de ganaderos», en
las que se especifiquen los distintos
conceptos que componen la referida
liquidación.

Cultivo del tabaco. Campaña
1972-73

Se mantienen los precios

Ha sido crprobada la convocatoria
paru c^l carltivo del tabaco durante la
c^aifi7p_^i7a 1972-73 según Orden del
Miizrsterio de Agricultura publicada
^•;r el «Boletín Oficial del Estado»
del día 11 de marzo de 1972.

Aunque la convocatoria se estable-
ce aproxrmadamente en los misnaos
térmi^7os r^ue en la campaña ante-
rior, sc reproducen algunos puntos
d e la misma para in f ormación de
nuestros lectores.

Recorde^rzos, po^r otrcr parte, que
los precios son los mismos que ri-
^ieron cn la campai^a anterior.

Queda autorizado el cultivo del
tabaco en las provincias incluidas en
las zonas que a continuación se de-
tallan:

Zona primera. - Comprende las
p,ovincias de Cádiz, Córdoba, Huel-
v.^ v Sevilla.

Zona segunda.-Granada, Jaén y

M^tlaga.

Zona tercera.-Alicante, Lérida y
Valencia.

Zona cuarta.-Parte occidental de
la provincia de Cáceres, limitada: al
Norte, por la provincia de Salaman-

ca; al Este, por la divisoria de los
términos municipales de Cuacos v
Aldeanueva de la Vera; al Sur, por
los cauces de los ríos Tiétar y Tajo,
excepto el término de Torrejón el
Rubio v parte occidental del de To-
ril, que quedan excluidos en la de-
marcación de esta zona.

Zona quinta. - Alava, Logroño,
Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya.

Zona sexta.-Asturias, León, San-
tander, La Coru^a, Lugo, Orense y
Pontevedra.

Zona séptima.-Las provincias cíc.
Badajoz y Ciudad Real y los térmi-
nos de la de Cáceres situados al sur
del cauce del río Tajo y al oeste de
la carretera de Garrovillas-Cáceres-
Trujillo-Zorita-Madrigalejo.

Zona octava.xResto de la provin-
cia de Cáceres.

Zona novena.-Avila, Guadalaja-
ra, Madrid, Segovia, Toledo y Valla-
dolid.

Grupos y clases

Según su procedencia,y dc acuer-
do con sus características v calida-
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des, los tabacos se dístribuyen cn los
tipos siguientes:

I. Zonas cuarta, quinta, sexta
( excepto la comarca del Orbigo, pro-
vincia de León), sétima, octava y no-
vena. Secanos de la zona primera.

IL Zonas primera (regadíos), se-
gunda, tercera (provincia de Valen-
cia, excepto los tabacos de la huer-
ta) y sexta (comarca del Orbigo, pro-
vincia de León).

Precins

Los precios en pesetas a que se
pagará el kilogramo de hoja seca de
tabaco, puesta la cosecha enfardada
en los centros de fermentación del
Servicio, serán los siguientes:

GRUPOS

Tipo A

I II III

Clase primera ... 44,50 39,90 38,20
Clase segunda ... 32,90 27,80 26,40
Clase tercera ... 23,80 21,80 20,50
Clase cuarta ... 5,10 5,10 5,10

Tipo B

Clase primera ... 46,00 41,20
Clase segunda ... 34,40 29,00
Clase tercera ... 25,30 23,20
Clase cuarta ... 7,40 7,40

Tipo C

Clase primera ... 57,60 -
Clasc segunda ... 44,20 -
Clase tercera ... 32,74 -
Clase cuarta ... 6,10 -

Tipo D

Clase primera ... 94,70 )4,70 -
Clase segunda ... 70,10 63,70 -
Clase tercera ... 49,30 49,30 -
Clase cuarta ... 7,40 7,40 -

Los tabacos del tipo C que al ser
reconocidos por las Comisiones Cla-
sificadoras sean considerados aptos
para capas ordinarias serán abona-
dos al precio de 131 pesetas, y los
de excelente presentación y calidad
podrán optar a la calificación de
capa superior.

Los tabacos que resulten califíca-
dos como «Especial» percibirán un
sobreprecio que oscilará entre los lí-
mites del 40 y el 65 por 100 de los
precios asignados a las primeras del
tipo y grupo a que pertenezcan.

Solicitud de autorizaciones

Las solicitudes se dirigirán al ilus-
trísimo señor Ditector general de la

En la campaña de cultivo 1972-73 se mantiencn los mismos precios yue rigieron
en la campaña anterior

Producción Agraria, Presidente de la
Comisión Nacional de Cultivo v Fer-
mentación del Tabaco, cursándose
precisamente por los señores Inge-
nieros Jefes de las Zonas con resi-
dencia en las siguientes direcciones:

Zona 1." Imagen, 4, Sevilla.
Zona 2.^ Natalio Rivas, 46-50,

Granada.
Zona 3.A Conde de Salvatierra,

número 41, Valencia.
Zona 4." Centro de Fermenta-

ción de Tabacos, Plasencia (Cáce-
res ).

Zona 5.' Centro de Fermenta-
ción de Tabacos. Avenida de San
,Jorge, 31, Pamplona.

Zona 6.'` Centro de Fermenta-
ción de Tabacos, Roces (Gijón).

Zona 7." José Antonio, 5, Mé-
rida (Badajoz).

"Lona 8." Centro de Fermenta-
ción de Tabacos, Navalmoral de la
Mata (Cáceres).

Zona 9." Centro de Fermenta-
ción de Tabacos, Talavera de la Rei-
na (Toledo).

Las licencias para el curado po-
drán concederse a las Organizacio-
nes Sindicales, Sociedades o particu-
lares, pero tendrán derecho preferen-
te las Cooperativas de Cultivadores,
y en todos los casos será condición
precisa que el contrato para la adqui-
sición de tabacos en verde sea apro-

bado por la Dirección del Sctvicio,
la que a su vez fijará el preciu míni-
mo a que deberá pagarse pur lus con-
cesionarios a los agricultores.

Efa[re^cr de tabucos

Las entregas de las cosechas de
tabacos por los concesionarios sc
efectuarán dentro de las fechas que
oportunamente fijará la Dirección
del Servicio a propuesta de las le-
faturas de Zona en los cenu^os dc
fermentacíón siguientes:

Zona 1." Ln Rinconada (Scvi-
lla ).

Zona 2." Granada y Málaga.
Zona 3." /1lbal y Rotglá ( Valen-

cia).
Zona 4." Plasencia y Jaraiz dc la

Vera (Cáceres).
Zona 5.° Pamplona.
Zona 6." Gijón y Pontevedra.
Zona 7." Mérida y_ Don Rcnito

(Badajoz).
Zona 8.°` Navalmoral de la Mata

y Jarandilla de la Vera (Cáceres) y
Candeleda (Avila).

Zona 9." Talavera de la Reina
(Tolecío) y Candeleda (Avila}.

Los concesionarios estarán obliga-
dos a transportar los tabacos por su
cuenta al centro de fermentación
más próximo al emplazamíento de
sus secaderos.
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^xr►tuN^Ertv
Aumentan la producción y el

consumo mundiales de fertilizantes
ROMA, 3 de febrero.-La pro-

duccíón v el consumo mundiales de
fertilizantes comerciales -nitrogena-
dos, sulEatados y potásicos- aumen-
taron considerablemente en 1 ^)70-71 ,
según los primeros datos dísponibles
hechos públicos hoy por la Organi-
zación de las Nacional Unidas para
la Agrictdtura y la Alimentación
(P'AO).

La pruducción aumentó en un S
por 100, alcanzando los 70,3 millo-
nes de toneladas métricas.

El consumo aumentó a razón del
8,5 por 100, alcanzando un total de
68,2 millones de toneladas métricas,

cífra que no incluye la fosforita usa-
da en forma de aplicaciones directas.

El comercio mundial de fertilizan-
tes de todas clases puede calcularse
en poco más de i r m^ttones ae to-
neladas, es decir, un millón de tone-
ladas más que en el período de
1969-70, o bien un 28 por 100 del
consumo mundial.

La producción de fertilizantes ní-
trogenados aumentó en un 8,7 por
100, llegando a 31,8 millones de to-
neladas. La tasa de aumento de los
fertilizantes potásicos se calcula yue
no fue sino del 6,3 por 100, siendo
la producción total de 17,7 millones

de toneladas. Finalmente, la produc-
cíón de fosfatos se cifra en 20,^ mi-
llones de toneladas, u sea un 8,5 por
100 más que en el año anterior.

El tipo de fertilizantes yue más se
consumió fue el de los nitrogenados:
31,5 millones de toneladas. Después,
los fosfatos: 19,8 millones de tone-
ladas. 1~'inalmente, los potásicos:
16,8 millones de toneladas.

Las partes más industrializadas, es
decir, Europa, la URSS _v Norteamé-
rica, fueron una vez más las que m^ís
fertilizantes usaron, consumiendo en-
tre las tres el 74 por 100 de la citra
mund;al. El resto del mundo -casi
todos paíscs en desarrollo- consu-
mió el ^^ por i 00 restante.

Una vez más fue Europa la re^icín
que aplicó fertilizantes en mavor pro-
porción: 170 kilos por hectárea, ci-
fra que debe compararse con los 69
kilos de Norte v Centroamérica, 41
kilos de la URSS, 33 kilos de la Re-
pública Popular de China, 30 kilos
de Oceanía, 21 kilos de Asia, 1 R k^-
los de Sudamérica v sólo ocho kilos
de Africa. -

Los totales provisionales de pro-
ducción v consumo de fertilizantes
de todas clases en las diferentes re-
giones del mundo c1ur.^ntr I^)70-7 I
son ]os siguientcs:

Región Producción Consumo

Tm. Tm.

Sc cst.í iniciando ahora el abonadu fntegral de naestra e^tensa superficie
de olivar

Guropa . 27.OOO.1100 2^1.982.000
U. R. S. S. _. 12.010.000 9.615.0011
Norte v Cen-
troamérica ... 20.982000 17.^80.000

Sudamérica ... 516.000 1 b7G.000
Asia ... ... ... 6.279.000 7.674.000
Reptíblica Po-

pular China. 1.8^2.000 3.641.OQ0
rlfrica ... ... 1.307.000 1.6C,2.OO11
Oceanía ... ... 1.237.000 l.^?3.000

Productora n.° 10, autorízada por el Mínisterío
de Agricultura para la producción de semíllas

selectas

Entidad colaboradora del S. N. C. y D. G. A. pare la
distribución de semillas subvencionadas

Horticolas - Forrajeras - Leguminosas
y pratenses

^

Oficínas: Predicadores, 10 - Tel. 22 2A ^7

Almacenes: Aben Aire, 9 y 11

ZARAGOZA
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RUSIA

Un caso de lucha integrada:

Protección de los predatores
del gusano de las manzanas

(Carpocapsa pomonella)

Como en otros países de agricultura desarrollada, también en la Unión
Soviética preocupa seriamente el problema planteado por el gran uso de los

insecticidas químicos. Por ello, no^ es de extrañar que se preste cadu vez más

atención a los métodos biológicos de lucha contra las plagas y enfernzedu-
des, en un intento de disminuir la contaminación del medio ambiente.

En el número 475 de esta misma revista se publicó un artículo de V. I^.

Diachenko sobre la «Esterilización del gusano de las manzanas» , como f or-

ma actualmente en estudio^ de combatir esta plaga. En el presente artículo,
realixado conjuntamente por la estudiante Zlatanova y el científico V. A. Lu-

kin, del Instituto de Protección de las Plantas del Kazajstan, se exponerr

otras soluciones ul mismo problema. Sirva todo ello como divulgación dc^
aspectos de la agricultura de un país, más similar en muchas regiones a lus

nue.rtras (ya de po^r sí muy diversas) de lo que normalmente se cree.

El gusano de lus manzanus se des-
arrolla en una sola generación en las
regiones del noroeste del Kazajstán,
en donde frecuentemente se le com-
bate con éxito con el solo uso
del «trijogramma» (1), «entobacte-
rin» ( 2) y la observancia de una des-
arrollada técnica agronómica. Sin
embargo, en la utilización de los mé-
todos de lucha biológica o integra-
da, los investigadores y responsables
de la producción a menudo no in-
dican cómo se protege y aumenta
la población de entomáfagos. En ge-
neral, en el Kazajstán no se efectúan
tales trabajos.

En la región de Alma-Atá, donde
la Carpocapsa presenta dos genera-
ciones, actualmente se comprueba y
estudia un método de lucha integra-
da el cual, según referencias, da re-
sultados satisfactorios. En nuestras
condiciones, tiene particular signifi-
cado la conservación de los enemi-
gos naturales de la Curpocapsa, pues-
to que los parásitos (especialmente

Microdus rufipes, Ascogaster qua-
dridentatus y Ephialtes extensor )( 3)
hacen disminuir por término medio
en un 45 por 100 la cantidad de lar-
vas de la plaga.

EXPERIENCIAS

En los años 1969 y 1970 compa-
ramos la efectividad de los métodos
de lucha química e integrada. Las ex-
periencias se llevaron a cabo en un
huerto de manzanos en plena pro-
ducción de 20 hectáreas, situado a
una altura sobre el nivel del mar de
1.200 metros.

Año 1969.-Primera prueba (quí-
mica): Se trataron 15 hectáreas con
Di pterex ( 2)( 0,2 por 100 ) al co-
mienzo de los daños en los frutos
(12 de junio); luego, con Rogor (0,1
por 100), y después de quince días,
con Sevin ( 0,12 por 100 ), al comen-
zar a alimentarse las larvas de la un-
décima generación (20 de julio).

Segunda prueba (integrada): En
(1) Trichogramma pallida y Tr. em-

hriophagum. Estos insectos destruyen las
puestas dc diversas plagas y son por ello
muy utilizados en la Unión Soviética en
los métodos hiológicos de lucha.

(2) lnsecticida de amplio uso.

(3) Acerca de los predatores de la
C:arpocapsa, ver el núm. 5.71 de la revis-
ta «Protección de las Plantas», donde
el tema es tratado ampliamente por
G. G. GONCHA RENKO.

las mismas fechas se ttatarou cinco
hectáreas con «entobacterin» (cinco
kilogramos por hectárea), con pequc-
ñas dosis ( 1^10 de lo normal) de los
preparados ya indicados y sc pobla-
ron con variedades locales de "1'. c^rn-
briophagum. Se efectuó la suelta
ruatro días antes v cinco días des-
pués del primer tratamiento (un mi-
]lar de individuos por árbol ).

Año 1`>70.-Se trató el huerto en
las mismas fechas y con lus mismos
insecticidas. La primera suelta de
I'richogramma se efectub en el pe-
ríodo entre el segundo y terccr rra-
tamiento ( cuatro días antes del pri-
mero contra la u n d é c i m a genera-
ción), repitiéndose a los siete, vein-
titrés y treinta y cuatro días de ter-
minados los tratamientos ( en total,
3.000 individuos por árbol.

RESULTADOS

Los balances cíe las cosechas re-
cogidas demostraron que los daños
de los frutos fueron semejantes en
ambas pruebas ,alcanzando el 5,6 y
3,3 por 100 en 1969 y 5,^} y 4,3
por 100 en 1970. En los huertos
colindantes, donde los tratamientos
no se efectuaron en las fechas ópti-
mas, los daños alcanzaron cl 50-70
por 100.

La ventaja del método de lucha
integrada consiste no sólo en que se
aporta una cantidací mínima de pro-
ductos químicos, sino en que se pro-
tegen los enemigos naturales dc la
Carpocapsa.

En el primero de nuestros experi-
mentos, los insectos entomófagos
destruyeron el 1,2 por 100 de las
larvas de Carpocapsu de la primera
generación y el 38 por 100 de la
undécima. Pero en la parcela donde
se utilizó el método intcgrado se al-
canzó el 6,9 y 64,2 por 100.

Nosotros confiamos en que en los
viejos huertos cíe la región frutera
de Almu-Atá, a una altura de 1.000-
1.200 metros sobre el nivel del mar,
se podrán alcanrar buenos resulta-
dos utilizando el método irrtegrado,
que protege los insectos útiles, los
cuales limitan el número de Carpo-
capsa.

A. A. "L^_n^rnrvcwn
V. A. LYi:[N

(Del número ]2.71 de «Protección de.
las Plantas», Moscú. Traduccibn dc Luis
nE ^.n Pui:e^rn C^srri.r.G.)
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GRAN BRETANA

REGISTRO DE VARIEDADES DE MANZANAS
por leonard Amey

Varios años de paciente trabajo
identificador, casi detectivesco, aca-
ban de finalizar... i en una estación
de prueba de frutos!

Como resultado de la investiga-
ción se instituirá un registro oficial
de todas las variedades de manzanas,
para crudas y para cocínar, que vie-
nen cultivándose en Gran Bretaña
desde el año 1853.

El embrollo ha sido que las 6.000
variedades finalmente enunciadas y
clasificadas se cultivaban y vendían
tradicionalmente bajo 22.000 nom-
bres diferentes.

EI registro completado ahora por
la estación de pruebas de frutos na-
cionales de Brogdale, en Kent, en
la región sudoriental de Inglaterra,
heneficiará a todos los cultivadores
de manzanas. La Estación lleva
también un registro internacional de
manzanas y posee una colección de
más de 2.000 frutales, nuevos y vie-
jos, utilizables como referencia v
fuente de material para los cultiva-
dores.

Otra casualidad, una nueva man-
zana temprana de color rojo, llama-
da Discovery (Descubrimiento), ha
estado denominando el mercado de
las manzanas inglesas en los últimos
meses. Es un fruta de aspecto atrac-
tivo, pera probablemente su mayor
mérito desde el punto de vista co-
mercial es que se mantiene en con-
diciones de venta más tíempo que
ninguna otra variedad en el mer-
cado.

Las técnicas de producción se me-
joran constantemente al reducirse
el área de huertos comerciales. EI
mercado, a través cle naves y alma-
cenes mayores y mejor equipados,
también se está reduciendo a menos
variedades.

Algunos huertos viejos pueden te-
ner hasta veinte clases diferentes de
manzanas. Hov día el número difí-
cilmente excede de tres a cuatro. En
un esfuerzo por equilibrar oferta v
demanda, el Gobierno notificó re-
cientemente concesiones que cubren
todos io^ gastos de arranque de ár-
boles donde el cultivador no se pro-
ponga replantar la misma variedad.

Derechos patentables

Resulta especialmente estimulan-
te la posibilidad de adquirir dere-
chos de patente sobre todas las mer-
cancías vendidas comercialmente, y
lirogdale asumirá también la tarea
dc decidir si una variedad presenta-
da a prueba es, en efecto, nueva y
distinta.

Muchas de las especies de man-
ianas más famosas en el comercio
tuvieron su origen en rma casz^alidad
de las plantas de semilla. Entre ellas
figuran la Cox's Orange Pippin, con-

siderada como la mejor variedací de
Inglaterra para consumo directo, ^- la
Branzlcr's Seedlirag, con mucho la
más importante man-r_ana para coci-
nar. Entre la mitad v las dos terce-
ras partes de la superficie dedicada
a las manzanas para consuma cn fres-
co se cíestina a la Cox's, y más de
dos rercios de los huertos destinados
a manzanas para cocinar están dedí-

cados a la I3ra^ylley.

Guardar para el año próximo

^^un.jue las varie ís.le, son pocas
y con±inuarán sié^dolo, su patrón no
es nrahable que permanezca estáti-
co. ^i se cambia el presente sistema
de pr^rección por cuotas de impor-
tacíón en los meses de otoño, como
parece poco menos que inevitable,
lo probable es que vaya a favorecer
a las variedades que puedan ser al-
macenadas para su venta después de
las Navidades.

En las pruebas comerciales en
Brogdale, la Cox's es la especie en
cotejo a la cual se juegan las proba-
bles nuevas variedades. Las princi-
pales características que se evalúan
y registran son la regularidad de las
cosechas, la producción (que para ser
comercialmente relevante dehe ser
coma un 0 par 100 más alta); cl
tamaño v el aspecto juzgados por
una creciente demauda de frutos ma-
vures, v la facultad de conservarse

AGR(c'U LTURA

en buenas condiciones rma vez fue-
ra de los almacenes.

Ha_v una firme demanda dc man-
zanas asperiegas, así como cíe las va-
riedades roja y verde, y está ahora a
prueba la forma asperiega cíe la vie-
ja King of the Pippins, una varie-
dad que data de hace casi doscien-
tos años. Su época va de octubre a
diciembre.

Hav interés también por la Ho!-
sterrr ^ alemana, que se deriva de la
Cox's. Ofrece ésta muchas de las
cualidades de su pariente, si bien es
más grande y rinde mayor produc-
c ión, pero se dice que no se con-
serva tan bien.

Una recién lle^ada sirr nombrc

Una manzana muy nueva, toda-
vía sin nombre, parece entcañar po-
tencial aún may^r. Cultivada por el
Instituto Tohn Innes, es un crr^ce dc
la Cox's y la ^onathan. y en pruebas
preliminares ha sohrepasado a la pri-
mera en produccicín _y grado. El fru-
ta es de un rojo vivo v se conserva
hasta marzo ^^ abril. ^

De diferente car^íctcr v con un
potencial de ventas arín más tardías,
cs la japonesa Matsu, conocid^^ cn
Gran Bretaña como Crr.rpitz. Es é^ta
una manzana verde, más bien gran-
de, derivada de la Goldc^ir Dclicrc^r^^^,
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que produce el doble que la Cox's
en Gran Bretaña, y ha sido conser-
vada en condiciones comestibles v
de venta hasta épocas tan tardías
como mayo y junio del año siguien-
te a su recolección.

Se solía decir que lleva toda una
vida desde la aparición de una nue-
va manzana en el mercado hasta su
aceptación general por lo^ cultivado-
res. Ciertamente, ya no es así.

Con mejor informacíón y con una
mayor rapidez en la salida de las
existencias, el período está hoy pro-
bablemente más cerca de los diez
años. Por tanto, es al mercado de
^s años 80 al que los cultivadores

apuntan prefere^^;cmente.

Groscllus, cerczas

Brogdale está intcresado cn una
amplia variedad de otras frutas. En
este momento tiene sometida a ob-
servación una nueva grosella negra,
de tardía floración, que corre me-
nos riesgos .de da:ios por heladas pri-
maverales y susceptible de adaptarse
bien a la recolección mecánica.

Hay también una gama de nue-
vas cerezas cíulces, resistentes a la
ccntaminación b^;cterial, de las que
a!gunas son au ^.fertiles. También se
están llevando a cabo trabajos para
probar las posibilidades de plantas
c^nanas que den una cosecha más
temprana y pongan fin a los proble-
mas laborales yue han llevado a mu-
chos agricultores a prescindir de las
cerezas.

N en 1970 a 19.688 toncladas N cn
1971 (-}- 84>2 c^^ ). En mcnor pro-
porción aumentaron las importacio-
nes de nitrógeno en furma dc abo-
nos complejos, elcvándosc a 10.814
toneladas N en 1971 (} 1-} C?ó ). No
se itnportó en este último año canti-
dad alguna de los dcmás abonos
nitrogenados.

Después- de examinar I^^ produc-
ción y la importación, que -junto
con las existencias <^ l.° dc enero
constituyen lo yue podríamos llamar
las disponibilidades, pasemos ahora
a comentar el const+nto c1e fertilizan-
tes nitrogenados. En 1971 fueron
e.^ total 614.656 toneladas de nitrcí-
^*cno ]as quc sc aplicaron a los cam-
;^os españoles; en el año antcrior ha-
bían sido ^,07.059 toneladas N. Este
pequeño aumento (-1 1,3 ^ro ) no fue
mayor debido, en parte, a las desfa-
vorables condiciones meteorológicas
pura la sicmbra en el otoño de 1971.

El conjunto de los nitratos amóni-
cos fue empleado en una cantidad
equivalente a 198.724 toneladas N,
algo menos (- 4,5 °ó ) que en 1970.

De sulfato a m ó n i c o fucron
159.391 toneladas N las quc se con-
sumieron en 1971, pr^ícticamente
igual (- 0,7 °JO ) que en 1970.

El consumo dc nitrógeno en for-
ma de complejos -debido en partc
a]a tendencia hacia los abonos de
mayor concentración- se elevcí has-
ta 128.042 toaeladas N, clev^índosc
en cm 19,1 por 100 respecto ,i 1970.

Asimismo subió el consumo dc ni-
trosulfato amcínico, quc Ilcgó a
49.088 toneladas N(+ 17 ^'4^ ), en
tanto que el de urea, con 46.7 36 to-
neladas N, disminuvó en un 20
por 100.

Los nitratos dc Chile y dc cal
numentaron hasta 25.156 tonclaclas
N cn cunjunto (^- 9,4 ^ó ).

I?1 conswno de soluciones nitro-
;renadas scílo registr6 un incremen-
to del 1,3 por I 00, elevándosc a
7.555 tonel^^da; N en 1971.

Los abonos nitrogenados
en España durante 1971

La producción de fertilizantes ni-
trogenados en España durante 1971
ha sido equivalente a 588.922 to-
neladas de nitrógeno aumentando en
cm 1,8 por 100 sobre las 579.062
toneladas de nitrógeno contenido en
los abonos producidos en 1970. Hay
que señalar que en estas cifras no
sólo está incluido el nitrógeno de
los abonos simples sólidos, sino tam-
bién el de los abonos complejos y
las soluciones nitrogenadas.

Los abonos nitrogenados que se
fabrican en mayor cantidad son los
nitratos amónicos -incluyendo los
de riqueza del 33,5 por 100 N, 30
por 100 N, 26 por 100 N y 20,5 por
100 N-, del conjunto de los cua-
]es se obtuvo en el año 1971 un to-
tal de 203.249 toneladas de nitróge-
no equivalente, con un incremento
del 7,8 por 100 sobre las 188.685
toneladas N correspondientes a 1970.

Le sigue e q importancia la pro-
ducción de sulfato amónico, que en
1971 fue equivalente a 152.443 to-
neladas N, disminuyendo sensible-
mente (- 14 aó ) en relación con
la de 1970.

El nitrógeno contenido en los
abonos complejos españoles crece no-
tablemente cada año. En 1971 fue-
ron 129.655 toneladas N las conte-
nidas en los complejos producidos,
incrementándose en un 29,C por 100

sobre las 99.704 toneladas N de
1970.

Be nitrosulfato amónico, en 1971
se produjeron 50.414 toneladas N
(-}- 7°^o ), en tanto que la urea des-
cendió hasta 45.586 (- 17,8 °ó ).
Las soluciones nitrogenadas sólo re-
presentaron 7.575 t o n e l a d a s N
(- 3,5 °^o ).

La i^nportución de fertilizantes ni-
trogenados experimentó un conside-
rable retroceso, pasando de 85.951
toneladas N en 1970 a 57.130 to-
neladas N en 1971.

Los nitratos de sodio ( nitrato dc
Chile) y de cal, no fabricados en
España, fueron importados en una
cantidad que, en conjunto, fue dc
26.629 toneladas N equivalente, au-
mentando en un 7,8 por 100 sobre
la cifra correspondiente del año an-
terior.

También aumentó notablemente,
si no en valor absoluto al menos cn
valor relativo, la importación dc
urea, pasando de 10.672 toneladas

(« Bo>3 críN Ir^FO^tMn^rtv^; nr. I^^^.x^ri^
LtznN^rE^s NrrROCr.rvnnos, S. n.»)

NOTA: Los lectores y s^il^re i^^^i^, l^is nueroti :<u^^•ri^^l^^res t^u^^ ilesecn

una amplia infor•tut^ción ^le las celehrnc•ir>nc^s ^^ nu^^^^^i.i^I^^^ ^I^^ c^^tos

Concur5os pue^ien ccrosult^u^ nue^.^irn n^ini^^ru ric fc^lir^^ru ;^,is,i^lu. c^n <^u^^<i

pábina 113 ap^^rece cl a^^tíctilo tit^^lacl^, «A' C'unc•u^^^^i ^^ V"I i)i^ni^^str,i-

c•ión Intc^rn^ic^ionale^ de Ilec^^lc^cci^i^^ AI^-^,iniz,ula de :1a^ri^^ui:i».
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EI cultivo de cham-
piñón en Holanda
La mayor partc de los cultivado-

res 6olandeses de champiñón (un 90
por 100) están afiliados a la Coope-
r a t i c v e Nerlerlundse Cham pzgnonk-
tue^ersvcreni^in^ C. N. C. (Asocia-
ción Cooperativa Holandesa de Cul-
tivadores del Champiñón), fundada
cn 1953 en la localidad de Otter-
sum.

El cultivo del champiñón adyuirió
amplio vuelo a partir de 1945. En
1950 sc contaban 45 cultivadores,
con una producción de 300.000 kilo-
gramos. 13 1 avance por los años se-
senta v setenta fue rapidísimo: 1960,
520 cultivadores v tres míllones de
Icilogramos; 1970, 1.100 cultivado-
res y 30 millones de kilogramos.

La C. N. C. atribcrye tan rápido
desarrollo a la ayuda técnico-cientí-
fica que ha encontrado el cultivador
por parte de la estación experimen-
tal de Horst, del Servicio de Infor-
mación y del Centro de Capacitación
para el Cultivo del Champiñón.

El cultivo yue nos ocupa está con-
centrado en Limhurgo, contándose
también algunas explotaciones en el
Brabante occidental.

La C. N. C., además de atender
los intereses de sus miembros, ha
desarrollado actividades que facili-
tan en gran medida la labor de ayué-
Ilos. En 1961 inició la preparación
cíe tierra de gobctage-con una pro-
ducción semanal, en 1970, de 2.000
metros rúbicos-, y en 1962, la de
compostes de la composición reque-
rida para el cultivo del cahmpiñón.
La capacidad actual (1971) en este
sector es de 5.000 toneladas por se-
mana.

En 1967 añadió la C. M. C. una
más a las actividades en favor de sus
socios. Para la operación de relleno
de las células del champiñón, que
antes se realizaba a mano-labor pro-
lija y agotadora-, ha diseñado má-
quinas capaces de tratar semanal-
mente 350 toneladas de compostes.

Como es sabido, en la composi-
ción de compostes para este cultivo
entra, por bucna parte, el estiércol
de caballo, materia cada vez más
c s c a s a en nuestros tiempos. Era,
pues, necesario buscar un sustituto
y, en efecto, se ha logrado un estiér-
col artificia( del todo idóneo.

La venta del champiñón se realiza
a través dc la empresa N. V. Lutéce-
Ifull.md, en lx cual participa la

A()RICULTURA

Relleno de las células de champiñón con compostes

C. N. C. Ln la actualidad se proyecta
al establecimiento de otra empresa
productora de compostes en el Bra-
bante occidental,^^ estudiándose a la
vez la posibilidad de producir el
blanco o micelio, que hasta ahora se
viene importando de Francia v Sui-
za. La e s t a c i ó n experimental de
Horst colabora activamente en este
proyecto.

En cuanto a la comercialización

del champiñón, consignamos, final-
mente, yue de los 30 millones de ki-
logramos producidos en 1970, un 65
por 100 fue elaborado por la indus-
tria conservera-enlatado v, en un
reducido porcentaje, congelación rá-
pida-. Del 35 por 100 restante,
consumido, pues, en Eresco, fue ex-
portado alrededor del 21 por 100,
siendo Alemania occidental el prin-
cipal consumidor.

Toro campeón en la exposición
«llonningto q Star» , campeón ge-

ncral y de animales adultos de la ex-
posición y subasta celebrada recien-
temente por la Sociedad Registrado-
ra de Ganado Hereford, en Here-
ford ( [nglaterra). Es propiedad de
Mr. v Mrs. Mark Hellyer, y su padre

y subasta de ganado Hereford
y madre fueron, respectivamente,
«Vern Resolve» y «Donnington
Countess».

Sociedad ganadera: Hereford
Herd Book Society, Hereford Hou-
se, 3 Offa Street, Hereford, Inglate-
rra.
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A G R I C U L T U R A

^ F^ ^ s^^ a^^v rr
Subvenciones a plantaciones

de ag rios
Publicamos a continuación el tex-

to dispositivo de la Orden del Mi-
nisterio de Agricultura de 29 de f e-
brero de 1972, publicada en el «Bo-
letín O f icial del Estado» del día 2
de naarzo de 1972:

Primero.-La Dirección General
de la Producción Agraria, a través
del Instituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero, podrá subvencio-
q ar, hasta el 50 por 100 de^ su va-
lor, los plantones de agrios toleran-
tes a la «tristeza» que se utilicen en
las replantaciones y/o plantaciones
intercalares («doblado» ) en fincas o

huertos de agrios afectados o amena-
zados por la «tristeza».

Segundo.-Tendrán consideración
preferente a los efectos de percep-
ción de estos beneficios las solicitu-
des correspondientes a plantaciones
situadas dentro de la zona de cua-
rentena.

Tercero.-Serán objeto de subven-
ción las especies Naranjo dulce («Ci-
trus sinensis»), Mandarino («Citrus
reticulata») y Pomelo («Citrus para-
disi»), las cuales son sensibles a]a
«tristeza» cuando están injertadas
sobre patrón naranjo amargo.

Cuarto.-Las variedades ylle, al
objeto de una mejor orcíenación t^c-
nica del sector, podrán acogerse a
los beneficios que se citan son:

a) Naranjo daslce: Navclina,
Wáshington Navel, N^lvelatc, Salus-
tiana y Valencia Late.

b) Maizdarinn: Clementin^t y
Clementina de Nules.

c} Po^nclo: Marsh Sccdless y
Ked Blush.

d) Se excluv^ de subvención a la
variedad de Mandarino Satsuma,
salvo en aytlellos casos de replanta-
ciones en que, por ser reducido cl
porcentaje de plantas afectadas, no
sea interesante la reconversión varic-
tal de la plantacicín.

Quinto.-Las subvencioncs cspc-
cificadas en la presente disposición
se aplicarán a las replantaciones y
plantaciones intercalares realizadas
durante la campajia de plantación
1971/1972, a partir de la fecb<l dc
publicación de la presente Ordcn.

^^cp^^c^p^ ^ga
^^a^poa ^^o^o^a ^^a g^p^^^

^'ías pecuaria^

Ordenes del Ministerio de Ag^ricult^'-

ra por la que ,e aprueban las clasif:-

caciones de cías pecuarias de los tér-

minos municipales de Baquerín de

Campos (Palencia), Albiñana (Tarrago-

na), Arrrlenteros (Salamanca), Adrados

(Segovia) ("«B. O. 2-II-72), Villanueva

de los Manzanos (León. Caños (Logro-

fio), Fuente Andrino (Palencia), Villa-

mediana (Palencíal, Añover de Tor-

mes lSalamanca) («B. O. 1-II-72), Al-

cadozo. Casas de Vés Salobre (Albace-

tej, La Senada (Avilal. Ibahernando

(Cáceres) Alcaudete (Jaén) («B. O.» 3-

II-72), Ródenos (Teruel), Bugana (Va-

lencia), Pedralba (Valencia), Castro-

membribe, Ma.nzanitlo (Valladolid), Ar-

quillinos, Bustillo del Oro (Zamora!,

Santa Cruz de Ios Seros (Huesca), Al-

garro (1^Iálaga) («B. O.» 4-II-72), Vi-

llavera de Valverde, Navianos de Val-

verde, Camaszana de Tera, Villanueva

de Campeón IZamora), Villalar de los

Comuneros (Galladolid), Sedella lMála-

^a), hobras iGranada) (^:cB. O.» 4-III-

72), Cabañas de Sayago "Lamora), Pe-

ralejos de Abajo lSalama.nca), Piñiel

de Arriba (Valladolldl, Benamocarra

(Mála,^,a^.)-, Villovela de Esgueva (Bur-

gos) 6«B: b.».7-III172),:Olmos de Peña-

fiel fValladolid), Perosillo (Segovia),

Maire de Castroponce (Zamora), Sot de

Chera ( Valencia) (« ^B. O.» 13-III-72 i, El

Hernimblar (Cuenca), Belbey ITarra-

gona ( «B. G.» 11-III-72) .

Concentración parcel:u•i;t

Decretos del Ministerio de Agricttl-

tura por el que se declaran de tttilida<1

pública :as concentraciones parcelarias

de la zona de El Cepillo (Albacete),

(,luintanilla del Monte (Bttrgos). Aldea

del Cano lCáceree), Carboneros de

Guadazaón, Cuevas d^ Velasco II, San-

ta Maria del Campo Rus, Villaconejos

de 'Trabaque (Cuenca), Ardón, Castre-

calbón (León), NIurillo Berroya (Nava-

rra). Palacios del Alcor, La Serna IPa-

lencia), Carrillos de Abajo (Salaman-

ca), Arredondo, La Bueta, Bustancillos-

Lavin (Santander), Cilleruelo de San

Mamés, Fuentidueiia (Se^ovta), LigaS

(SoriaJ («B. O.» 1-III-72).

IndnstrIas al;rari;is

Ordene5 del Ministerio cle Agricultu-

ra por las que se der,laran comprendi-

dos en sector industrial agrario de in-

tcrés preferente a central lecliera ett

Renedo de Piélagos (Santander), cen-

tra^l lechera en Barcelona (capital) («BO-

letín Oficial» 4-I1-72), ampliación du

industria lttctea en RíeJles de Monte-

my f(serona.), ampliación de iudustria

láctea en Mallerusa (Léridal («B. O.»

23-Ii-721.

Orden del Miuisterio de Agricultura

por la que se incluye en zona de pre-

ferente localizac^ón industrial aKraria

el matadero F;^eneral frikorífico a ins-

talar por Mercabaclajoz, en Badajoz

(capital) («t3. O.» A-II-721, amplíación

y reforma dc ahnazara en Alcaucletc

(Jaén), ampliación y reforma dc alma-

zara en Navas dc 8an Juan (Jyén)

(«B. O.» 11-II-721, nlanta de obtensión

de mostos concentradoe en Villafrauca

de los Ba^rros iBadajoz), mejora de

fábrica de aderezo de aceitunas en Al-

mendra^lejo (Badaja^), industria de es-

terilización de leche en Badajoz (aBo-

]etín Oficial 'l`3-II-7'll, planta de 1<.rani-

]la cle uva en Argamatiilla cle Alba (Ciu-

clnd Rea.l 1«B. O.» 135-II-7'l ).

Decreto 386;^72 del Miuisterio de

Agriculttu•a, de 10 clc febrero, por cl

que se prorroga e^l plazo de solicittul

de beneficios a empresas comprendidas

eu seci.ores inaustri^rles agrarios de in-

teréti preferente («B. O.» 28-IT-72).

196



♦ dKICULTUHA

^lercadoc cn oriren i)rganizaclón 1'revupuectos i;euerales del hatado

Orden del NIitilsterio de Agricultura

por la que se autoriza la inscrípción

en el Registro Especial de Mercados

en Origen de la Lonja Avícola-Ganade-

ra de Bellperig (Lérida) («B. O.» 2-II-

1972).

Ordett del Ministerio de Agricultura

cte 10 febrero por la que se desarrolla el

Decreto 421/71 sobre mercados en

origen ett c,omarcas o zouas de actua-

ción del IRYDA («B. O.» 23-II-72 ).

Organizac•iúu

Orden del Ministerio de Agricultura

por la qtte se desarrolla el Decreto

3.330/1971 que aprobó la estructura or-

(:ánica de: Iryda (B. O.» 1-II-72).

(:erencia de eiupresuti agrarlan

Resolución de la Subsecretaria de

elgricultura por la gue se hace pública

la relacíón de diplomados en el curso

de perfeccionamiento sobre gerencia y

dirección de empresas agrarias («BOle-

tin Oficial» 7-II-72i.

Contisión dc Kcntac ^ 1'recios

Decreto 180/72 de la Presidencia del

Gobierno por el que se ctispone la ín-

corporación del presidente del FORPP9

a]a Comisión de Rentas }' Precios («Bo-

letín Oficiaht 7-II-72).

^:ttsunta cn eon.erta

Orden del Ministerio de Comercio

sobre creación del Registro Especial de

Exportaclores Satsuma eu conserva («Bo-

letin Oficial>, B-II-72).

l'oneurnn \aclunal de .^rada

Resolución de la D. G. de la Produc-

ción Agraria por la que se convoca cl

II Coucurso Nacional de Arada («B. O.»

9-II-721.

Kecolección de aceitun:t

Resolttcióu de la D. G. de Producción
Agraria por ]a que se falla el V Con-

curso - Demostrac;ión Internacional cle

Aecolección Mecanizacla de Aceittma
(«II. O.» 10-II-72).

Ordeu del Ministerto de Agricttltura

por ls que se de^arrolla el Decreto

'2.684^71 e11 cttanto se refiere a los Ser-

vicios Centrales de la Administración

Centralizada del D^_r.artamento ( «Bolc -

tiu Oficiah> 14-II-721.

I'Iai;uv det catupo

Resolución de la D. G. de Agricultu-

ra por la. que se adoptan medidas de

defensa contra el escarabajo de la pa-

tata en la proviucia de Barcelona y

Baleares («B. O.» 15-II-72). Valeucia

(cB. O.» lti-II-72) y contra el gusano

rosado del algodoncro («B. O.» 16-II-

1972 ) .

Orden del Mini^terio de Agricultura

por la que se detenninan las zonas de

tratamiento obligatorio en las campa-

fias a realizar el arañuelo del olivo en

1972 IaB. O.» 16-II-72).

Lxboreo mecanizado

Resolución de la D. G. de la Produc-

ción Agraria por ]a que se convoca la

IV Demostración Internacional de La-

boreo Mecanizado ( «B. O.» 19-II-72 ) .

Lcc•hc

Orden del Ministerio dc Agricultura

de 18 febrero, por la la que se deter-
minan los precios de compra de leche
al ganadero en origen para toda Espa-
ña para el at3o lechero 1972-73 («BOIe-
tíu Oficial» 23-II-72).

Dia Forestal JlundIal

Decreto 378 73 por el que se dispone

la celebración del Dia Forestal Mundial
( «B. O.» 25-II-72 ) .

Tabaco

Orden del Ministerio de Hacíenda

por la que sc constiLUye la Junta Su-

perior Coordinadora de Politica 'Taba-

quera («B. O.» 26-II-72).

Transporte dc productos al;ríc•olas

Resoiución de ia D. G. de la Produc-

cióu Agraria por la que se convoca la

II Demostracióti Internacional de Trans-

porte y Manejo de Productos Agrico-

las ( «B. O.» 26-II-721 .

Ley 7/197'l de 26 febrero, de Pr^su-

puestos Generales del Es*,aclo para

197'l ( «B. O.» 29-II-7'l 1.

Campatia t ínieo-alcoholera 19; I-;"

Resolución cle la presidencia del

F. U. R. P. P. A. por !a que se dan

uormas para la aplicacíótt de utta ett-

trega global en restitttciótt de la etttre-
ga vir.ica obligatoria con carácter in-

dividual («B. O.» 2-III-721.

^ubceneione^

Orden sobre aplicaciótt cle sttbvett-

ciones a las replant.aciones y planta-

ciones interaalares de agrios en la

campaña de plantación 1971-72 1«BOIe-

titl Oficial» 'l-III-72).

(':uupaita oleícola I!171-7•,

Circular de la C. A. T, por la quc ^e

ntodifica la círcular reguladora de ,a

campaña

III-7`L).

oleícola

I'laga^

1971-72 («B.

del cantpo

O.» 4-

Resolución de la D. G. de la Produc-

ción Agraria por la que se fija, para

la actual campafia de primavera, la^

zonas de tratatniento obligatorio cott-

tra el «repilo» del olivo («B. O.» 6-IIl-

1972 ) .

('entr:tlen lecheras

Decreto 544i72 de la Presideucia del
Gobierno, de 9 de :narzo, sobre modifi-

caeión de cleterminndos artículos del

Reglarnento de Centrales Lecheras y

utras Industrtas Láctett^ («B. O.» 14-

III-1972).

'P:tbaco

Orden del Miuisterio de AgricWtura

cle 3 de marzo por la qtte se aprtteba la

convocatoria para el cultivo del Labaco

durante la campafta 1972-73 («Bale-

tiu Oficial» 11-III-72).

Ordcnac•i^in nn•al

Orden del Ministerio de Ak_ ricul-

Lttra por la qu^ se aprtteba el Platt

Contarcal dc Mejw•as 'I'erritorinlcs y

Obras para la comarca de Orclcna^.ión

Rural de Burgo de O^ma (Soria) (•:^Bo-

letin Oficialn 11-III-7'l).
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consu^r^s
Et ganado «Aberdeen Angus».

D. Angel Antonio Santolaya. Autoservicio de
Alimentación. Ribafrecha (Logroño).

Le ruego me mande bibliografia del ganado
vacuno "Aberdeen Angus" y dónde se podría
adquirir este ganado en España, ya que mi
interés está centrado en preparar un establo
con dicho ganado, destinado para carne.

Asimismo, a ser posib/e, el prECio de estos
animales al mes o dos de nacer, o sea, cuan-
do empiezan a comer.

Por otra parte, también les rus^go me hab/a-
ran a/go sobre la cría "Concertado con el Es-
tado" de los beneficios que este sistema tie-
ne y sus inconvenientes.

Poca es la bibliografía existente en España so-
bre ganado Aberdeen Angus. Le recomendamos la
lectura del libro de Inchausti y Tagle titulado Bovi-
notecnia, que en el tomo dedicado a razas habla
extensamente sobre dicho ganado. También tene-
mos conocimiento de otro libro editado por la Cor-
poración Argentina de Aberdeen Angus en Buenos
Aires, así como de revistas inglesas editadas por
la Aberdeen Angus Cattle Society, sita en 17 Bon
Accord Square, Aberdeen (Scotland). Todo ello
puede consultarlo, por ejemplo, en las bibliotecas
especializadas ( la del Ministerio, la de las Facul-
tades de Veterinaria y Escuelas de Ingenieros
Agrónomos, la de la Sociedad Veterinaria de Zoo-
tecnia, etc.).

Por lo que se refiere a la adquisición de este ga-
nado, envío a la revista AGRICULTURA una rela-
ción con los ganaderos que lo han importado en
es'tos últímos años, para que usted pueda dirigirse
a ellos en demanda de detalles.

EI precio de estos animales, aunque es muy di-
fícil, porque está influido por las circunstancias y
características individuales, podemos decirle que
oscila alrededor de las 80.000 pesetas los machos
y 70.000 pesetas las hembras, como mínimo.

Finalmente, referente a la acción concertada, y
r.abida cuenta de lo largo que sería hacerle una
expo^ición sobre ella, le manifiesto lo siguiente:
1.' También envío a la Administración de la Revista
un pequeño tríptico de propaganda editado por el
Ministerio de Agricultura para que vea en él unas
cuantas características generales sobre el asunto.
2.' Debe solicitar del Servicio de Acciones Concer-
tadas de dicho Ministerio (paseo Infanta Isabel,
número 2, Madrid) toda c0ase de publicaciones
scbre este particular para que pueda tener un co-
nocimiento exacto.

Félix Talegón Heras
5.735 Veterinario

Toro «Newhouse Jewdax Eríx», de la raza Aber^lecn Angus,
premiado en la Royal Show, en Stoneleigh (Inglat^crra)

Relación de adjudicatarios que han importado
ganado vacuno de raza Aberdeen-Angus a través

de esta Junta Coordinadora

Alejandro Gandarías, domiciliado en Campo del
Volatín, 23. Bilbao .

Granja "Heras", con domicilio en Heras (Santan-
der).

Mariano de la Cruz, domiciliado en Av. Toreros,
número 22. Madrid.

Gregorio Diego Curto, domiciliado en Peligros, 9.
Madrid.

Famón González, domiciliado en Diego de León,
número 60. Madrid.

Marcel Janrey Fernández, domiciliado en San
Fernando, 64. Santander.

Paula López Pérez, con domicilio en carretera
Puente Duero, kilómetro 3. Valladolid.

Manuel Peña Marín, con domicilio en Pasada,
número 15. Malgrat (Barcelona).

Cayo Pombo Caller, con domicilio en Ampudia
de Campos (Palencia).

Eugenio Rodríguez Pa^cual, con domicilio en So^
lares (Santander).

Alfonso Sánchez Fabrés, domiciliado en Justi-
cía, 1. Salamanca .

Alfon^o Torán Tomás, paseo Infanta Isabel, 17.
Madrid.

Compañía Mercantil Agropecuaria, plaza Sala-
manca, 2. Madrid.

Pío y Rafael Jiménez Ortiz, con domicilio en
Lope de Hoces, 10. Córdoba.

Pedro Martínez González, domiciliado en Ferraz,
número 42. Madrid.
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José Rodríguez Cueto, domiciliado en Espiga,
número 30. Jaén.

Ernesto Mira Herrera, con domicilio en Mariano
de Cavia, 7. Málaga.

Francisco Sánchez Sosa, domiciliado en Doña
Consuelo Torre, 21. Don Benito (Badajoz).

Cooperativa Coopecarne, con domicilio en Ma-
yor, 15. Palencia.

Antonio de la Fuente, domiciliado en Francisco
Silvela, 69. Madrid.

Marqués de Manzanedo, con domicilio en Fortu-
ni, 37. Madrid.

Utilización de fuente pública.

Un suscriptor de la Revista.

En una fuente pública (1 ) (aunque las "so-
brantes" sean, desde inmemorial, de propie-
dad privada, y dedicadas al riego de unas
huertas) situada en el término municipal de
un determinado pueblo del Sureste español
apareció, hace ya algún tiempo, un /etrero
en el que se leía: "Prohibida /a saca de aguas
a toda persona ajena al Municipio".

Desde siempre, de tal fuente, y por todo el
que quisiera, ha sido libre no só/o e/ consumo
"in situ" si no la saca de agua en pipas o
toneles, tanques, etc. (EI país, como es sa-
bido, se distingue por la pobreza de su plu-
viometria.) Recientemente hemos visto, como
consecuencia de tal letrero, que "dicen", en
la "traducción" de una orden gubernativa, im-
pedir no sólo el llenado con agua de tal fuen-
te, de pipas o toneles, sin incluso el de una
so/a botella de un litro (o tal vez de menor
capacidad aún) para Ilevarla, o sea, sacarla
y ser consumida lejos por "personas ajenas
a/ Municipio" (se trataba de una criatura en-
ferma). ^Una medida de tal naturaleza puede
adoptarse por la autoridad? ^Puede basarse,
en e/ supuesto de que se adoptase, en algún
precepto de la Ley de Aguas vigente o en a!-
guna otra disposición legal... o humanitaria?

Sin ignorar que el usuario de tales sobran-
tes, por el uso exclusivo de los mismos, paga
una contribución territorial (tengo entendido
que figura el derecho a su, inscrito en el Re-
gistro de /a Propiedad) también, por ser la tal
tuente conocida en aquella región, en que
tanto escasean, y ser sus aguas muy saluda-
bles desde siempre por personas del Munici-
pio y otras muchísimas ajenas a él, se han

( 1) Allá dicen yue es «conejil» (de «conejo», claro, aunquc
iknoro las características legales de tales fuentes «conejiles», que no
^é si será concepto legal puramente local, aún vigente, o si será
concepro de desuso, periclitado. Fuente -la tal fuente- que es
adem^s «abrevadero y descansadero de ganados» y está situada en
cl itinerario de una vereda (vía pecuaria), según acta de 29 de
mayo de IR83, quc li^ura en el Archívo del Sindicato Nacional
clc Ganaderí^i.

AGRICULTUftA

consumido tales aguas "in situ" -para lo
que no se ponen inconvenientes- y llevadas
en pequeñas vasijas o recipientes a/os pue-
blos de residencia (cosa que ahora se irr,-
pide). Este -el de la saca de/ agua en pe-
queñas vasijas o recipientes- seria una as-
pecto o consideración de la cuestión, y otro,
muy distinto, el de que /a saca de aguas se
realizase (o intentara rea/izarse) con gran-
des o pequeños camiones-tanques con fines
industriales.

Agradeceria /a respuesta pertinente.

En principio, según la Ley de Aguas de 13 de
junio de 1879 y en los arts. 40^ y 408 del Código
Civil, son públicas o del dominio público:

1.^^ Las aguas que nacen continua o disconti-
nuamente en terrenos del mismo dominio.

2.^^ Las continuas o discontinuas de manantia-
les o arroyos que corren por sus cauces naturales.

EI art. 5.^^ de la Ley citada, en su párrafo segun-
do, determina que, en cuanto las aguas no apro-
vechadas salen del predio donde nacieron ya son
públicas para los efectos de la presente Ley. Mas
^i después de haber salido del predio donde na-
cen entran naturalmente a discurrir por otro de
propiedad después de haber corrido por ellos, el
dueño de dicho predio puede aprovecharlas even-
tualmente, y luego el inmediatamente inferior, y
así sucesivamente con sujeción a lo que prescribe
el párrafo 2.^^ del art. 10, que se refiere a las épo-
cas de disminución o empobrecimiento del manan-
tial, en las que debe usar y disfrutar la misma can^
tidad de agua absoluta, y la merma será en desven-
taja y perjuicio de los regantes o usuarios inferio-
res, cualesquiera que fueren sus títulos de disfrute.

EI derecho de aprovechar indefinidamente las
aguas de manantiales y arroyos se adquiere por
los dueños de terrenos inferiores y, en su caso, de
los colindantes, cuando los hubiesen utilizado sin
interrupción por tiempo de veinte años.

Si se tratase de un simple manantial, la cuestión
estaría clara; pero parece ser que es una fuente
pública la objeto de la consu!ta, que puede estar
comprendida en el art. 102, apartado B) de la Ley
de Régimen Local, texto refundido aprobado por
Decreto de 24 de junio de 1955 y sometido a la Ley
de Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944,
correspondiendo a los Ayuntamientos el surtido de
agua potable en fuentes públicas, abrevaderos y
lavaderos, cuya regulación corre^ponde al Ayun-
tamiento.

Es casi seguro que el Municipio haya regulado
con fines de sanidad o simplemente de abasteci-
miento, el uso del agua en la fuente "conejil", y a
esa Ordenanza habrá que atenerse para conocer
con extactitud los derechos de los usuarios de
aguas sobrantes. ^

5.73G
Mauricio García Isidro

Abogado
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Sacos de reculección para frutas.

D. L. Lucas. Avda. Pearson, 21. Barcelona-17.

Le agradecería me informasen más am-
pliamente sobre /os sacos de recolección o
"pickingbags", de que hablan en el número
474 de AGRICULTURA.

Concretamente:
1.° ^Se puede utilizar en la recolección de

la manzana? ^Existe alguna contraindicación?
2." ^Existen fabricantes en España? ^Qué

direcciones?
3." ^Qué precio aproximadam^nte tiene

un saco de recolección?

Los "pincking-bags" o sacos de recolección se
pueden utilizar en la recolección de la manzana,
especie en la que resultan especialmente prácti-
cos. No tenemos noticia de que exista en España
ninguna entidad que los fabrique comercialmente;
pero cualquier buen artesano los puede imitar con
facilídad, y en estos casos a nosotros nos han re-
sultado a precios variables entre 500 y 1 000 pe-
setas unidad.

5.737
Fernando Gil-Atbert Velarde

Catedrático de Fruticultura
de la E. T. S. I. Agrónomos

Precios de almendra y avellana.

D. Francisco J. Rodríguez Hernández. Paseo
de la Victoria, 21. Córdoba.

Tengo el gusto de dirigirme a ustedes para
rogarles que me indiquen dónde puedo en-
contrar información referente a los precios
a que se han cotizado la almendra y avellana
"en grano", si es posib/e durante /os diez úl-
timos años.

E/ motivo de esta petición es porque tengo
necesidad de hacer un aná/isis estadístico de
la evolución de precio de estos productos y
presentar/o en el proyecto de promoción de
empresas que estoy rea/izando acerca de
frutos secos, para ta obtención del títu/o de
Licenciado en Ciencias Empresariales Agra-
rias.

Una detallada información sobre datos relativos
a precios, importaciones, exportaciones y estadís-
ticas generales sobre comercialización de produc-
tos agrícolas la puede encontrar en los boletines
anuales que v^nía publicando el Sindicato Nacio-
nal de Fi uto^ y Productos Hortícolas, cuya direc-
ción en Madrid es calle Princesa, número 24, y
que contará, creemos, con la correspondiente De-
legación provincial en Córdoba.

También puede obtenerse información en los Bo-
letines del Servicio be Información de Precios y
Mercados del Ministerio de Agricultura, Paseo San-
ta Isabel, 2, Madrid.
5 73g Redacción

Filtración de aguas con perjuicia a vecino.

D. Luis Miguel Díaz de Frutos. Aldea de San
Miguel (Valladolid).

Tenemos un problema de aguas con un
vecino, que nos amenaza co.n llevarnos al
Juzgado si po /o remediamos, y es el si-
guiente:

Nosotros tenemos la casa y el corral lige: a-
mente más a/to que él, debido a!a naturaleza
del terreno, que es una /igera pendiente del
cinco a/ seis por ciento, y e! agua procedente
de la limpieza de /a casa, lavado de ropas y
abrevadero del ganado lo echamos a la basu-
ra (paja) del corral, y éste agua se filtra a
través de la pared divisoria de /as fincas en-
tre (as piedras de /os cimientos, donde no
hay ninguna tubería que comuniqua nuesiros
respectivos corra/es. Constantemente recibi-
mos quejas y amenazas dEl citado vecino po-
este motivo.

^Qué podríamos hacer nosotros para evi-
tarlo, si no hay otra sa'ida natural dE !as aguas
ni a/cantarillado en el pueblo, y de hacer/a
artificial iría este agua por el pavimEnto de
la calle, estrech.a y poco so/eada, con el con-
siguiente riesgo en invierno para los viandan-
tes cuando se hiele este agua y esté /as vein-
ticuatro horas del dia helada?

Ruego me informen a!a mayor brevedad
posible para tomar las consiguientes medi-
das encaminadas a impedir gastos innecesa-
rios por parte nuestra con el vecino, que por
buena convivencia debemos ser amigos. En
caso de Ilevarnos al Juzgado, ^saldríamos
ganando el juicio o perdiéndo/o? ^Qué ar-
gumentos puede él presentar en dicho juicio?

De acuerdo con el artículo 586 del Código Civil,
el propietario de un edificio está obligado a cons-
truir sus tejados o cubierta de manera que las
aguas pluviales caigan sobre cu propio sue'o 0
sobre la calle o sitio público, y no sobre el suelo
del vecino. Aun cayendo sobre el propio suelo, el
propietario está obligado a recoger las aguas de
modo que no causen perjuicio al predio contiguo.

Tampoco se puede causar daños al vecino en
su propiedad por desidia o negligencia, según el
artículo 1.902 del Código Civil.

De manera que es su obligación el evitar que
las aguas de su finca se filtren a través de la
divisoria entre ambas, y como no existe alcantari-
Ilado, no cabe la posibilidad de drenar con una
zanja el corral del consultante y ecr^ar las aguas
fuera, evitando la humedad al vecino.

Cabe únicamente que se recojan las aguas de la
finca del consultante en una fosa ^éptica cons-
truida dentro de la finca del consultante, sin que
sea posible otra solución, aunque resulte algo
cara.

5.739

Mauricio Garcia lsidro
ilóugado
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Cereal como tutor de veza.

Entidades autorizadas para producción de se-
millas.

D. Gustavo A. Arcenegui Parreño. Colón, 34.
AI icante.

ENTIDAD ESPECIE

Agricultores Unidos, S. A. (AGRU- Avena, cebada y maíz.
SA). Avda. Balaguer, 5. Teléfo-
no 223. Mollerusa (Lérida).

Bathe Vernis, S. A. Plaza del Pala-
cio, 3. Teléf. 319 92 57. Aparta-
do 723. Barcelona.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad Maíz.
Deseo recibir información sobre qué tipo de

cebada o avena debo emp/ear como p/anta tu-
tor de veza para su p/antación en otoño, de
ta/ forma que pueda seguir un maíz forraje-
ro. La zona de cultivo es Alicante.

Agradeceria igua/mente que me indicaran
a qué casa de semillas debo pedir varieda-
des tanto de veza, avena, cebada como de
maiz.

Para la elección del cereal, no hay duda, la ave-
na reúne una serie de características que la hacen
más adecuada, como son entre otras:

- Poseer un sistema radicular más profundo
que el de la cebada, y, en consecuencia,
después de la siega el suelo quedará, en
cuanto a estructura, en mejores condiciones.

- Un tallo grueso, blando y de mayor valor fo-
rrajero.

- Tiene un crecimiento más rápido.
- EI contenido en aminoácidos de interés es

mayor.

En cuanto a variedades, puede utilizar la So/ //,
procedente del cruce de Estrella y Aguila, o la
Sva/of; ambas tienen características similares, son
de grano blanco, resistentes al encamado, de ci-
clo medio y aptas para suelos de fertilidad media
a buena.

Le recomiendo el empleo de Veza Sativa, varie-
dad Vicco, de gran rendimiento. Podría utilizar
también la Villosa, que tiene mayor porte y produ-
ce más; pero la Sativa tiene un ciclo más corto, y
con ella se obtiene un forraje de mayor calidad.

En resumen, la mezcla que mejor puede uti-
lizar para la siembra es:

Avena (variedad So/ ll) y Veza Sativa (varie-
dad Vicco), siendo el mejor aprovechamiento de
ella el ensilado, por este procedimiento, y si la
fermentación se realiza en buenas condiciones,
puede obtener un producto muy apetecible para
el ganado y totalmente aprovechable. Si lo he-
nifica, el ganado, estando alimentado normalmen-
te, despreciará los tallos tanto de la legumincsa
como del cereal.

Las entidades autorizadas para la producción
y comercio de semillas de cereales y legumino-
sas a las que puede dirigirse son las siguientes:

ENTIDAD ESPECIE

Actividades Agrícolas Aragonesas, Avena, cebada, maíz y
Sociedad Anónima (AGRASA). veza.
Plaza de la Seo, 6. Teléf. 29 93 OJ.
Zaragoza.

Agricultores Reunidos, S. A. (AR- Avena, cebada y veza.
SA). Don Sancho, 16. Teléf. 1390
(con el 647). Palencia.

de Zaragoza, Aragón y Rioja.
San Jorge, 8. Teléf. 22 49 45. Za-
ragoza.

Clemente Piñal, Felipe. Castilla, 25.
Te:éfono 21 18 36. Vitoria.

Colser, S. A. Industria lI. Teléfo-
no 31 10 21. Tárrega (Lérida).

Comp:ejo Agricola, S. A. Avda. del
Genera^ísimo, 51. Teléf. 279 51 20.
Madrid.

Cultivadores de Semillas Seleccio-
nadas (CUSESA). Paseo de la
Habana, 56. Teléf. 457 03 O8. Ma-
drid.

EI Aguila, Fábrica de Cervezas y
Malta, S. A. General Lacy, 33. Te-
léfono 227 14 40. Madrid.

Fito Paláu, D. Casimiro. Faseo del
Borne, 8. Teléf. 319 40 44. Barce-
lona.

H. I. B. E. G. O. S. A. (Hijo de Be
nito Cómez, S. A.). Santa Isa^
bel, 1. Teléf. 16. Huer':a de Valde-
cazabarros (To:edo).

Maíces Híbridos y Semillas, S. A.
(MAHISSA). Vía Augusta, 59. Te-
léfono 217 53 42. Barce:ona.

Mur Buill, R^cardo. Virgen de la
Rosa. Te:éf. 41. Casetas (Zara-
goza ) .

Oficina Agrícola (AGROFI). Manuel
Sandoval, 5. Teléf. 221 19 03. Cór-
doba.

Produc;ores de Semillas, S. A.
(PRODES). Camino Viejo de Si-
mancas, s/n. Apartado 226. Telé-
fono 22 44 20. Valladolid.

Rústicas, S. A. Antonio Maura, 16.
Teléf. 231 07 07. Madrid.

San M`.guel, Fábrica de Cerveza y
Malta, S. A. Pedro de Valdivia, 4.
Te'éfono 261 7212. Madrid.

Semillas Agrícolas, S. A. Joaquín
García Morato, 4. Teléf. 419 22 23.
Madrid.

Semillas Ebro, S. A. Villanueva, 4.
Teléfono 225 61 81. Madrid.

Semillas Internacionales Selectas.
Rosario Pino, 6. Teléf. 279 66 16.
Madrid.

Semillas Majo, S. L. Carretera de
Barcelona, 40. Teléf. 284 29 00.
Mataró (Barcelona).

Semillas Veyrat. Camino de Algi-
rós, 9. Teléf. 271914. Valencia.

Servicio Agrícola Comercial Pico.
Avenida de Cataluña, 42. Teléfo-
no 29 25 01. Zaragoza.

Veza.

Cebada.

Maíz.

Avena, cebada, maíz y
veza.

Cebada.

Avena, cebada, maiz y
veza.

Avena, cebada y maíz.

Veza.

Maíz.

Avena, cebada, maíz y
veza.

Cebada.

Avena, cebada, maíz y
veza.

Avena y

Avena y

Veza.

Veza.

cebada.

cebada.

Cebada.

Svalof Española, S. L. General San- Avena, cebada y veza.
jurjo, 7. Teléf. 223 06 56. Madrid.

Uriber, S. L. Predicadore^, 10. Te Veza.
léfono 22 20 97. Zaragoza.

Verón Joven, José. Madre Puy, 1. Veza.
Teléfono 881007. Calatayud (Za-
ragoza).

Zulueta Ibarrola, J. Manuel. Fran- Veza.
ca, 29. Teléf. 82 00 24. Tudela
( Navarra) .

5.740

Luis Delgado Manzano
Perito A^rícola del Estado
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Incubación artificial de hue^^os de perdiz.

D.^^ Dolores Ruiz del Alamo. Caudilla (To-
ledo).

Les agradeceria me indicasen si es posible
incubar huevos de perdiz artificialmente y si
se criarían bien para soltarlas /uego en un
coto. Así como alguna casa que tenga incu-
badoras.

Precisamente en su provincia se han Ilevado y
se están Ilevando a cabo experiencias de ese tipo.
En el Servicio Hidrológico Forestal, calle San Vi-
cente, 6, Toledo, podrá obtener una información
muy interesante.

5.741
Angel Ramos

Ingeniero de Montes

Palomar.

D. I. Rogero Martín. Fuente de Santa Cruz.
Segovia.

Tengo un palomar de Zurita, de construc-
ción muy antigua, de forma rectangular, en
cuyo interior tiene tres calles formadas por
dos muros interiores, y /as paredes laterales,
los nichos o nidos están hechos sobre los
muros interiores, y las paredes que son de
tierra, revestidas de yeso; como está muy
bien construido, se conserva muy bien; pero
yo quería ampliar /os nidos, sobre todo en
los muros; pero estos trabajos, por la mano
de obra, son hoy irrealizab/es, por lo caro, y
desearía saber si existen algunas casas que
construyan los nidos en hormigón para ya
co/ocarlos unos sobre otros; a la vez ruego
me indiquen dónde puedo adquirir proyectos
sobre pa/omares modernos y si es posible
una relación de palomares ya construidos que
mers^zca la pena ir a verlos. La fotografia de
un palomar señoria/ en la información de Juan
de los Llanos parece estar sobre un edificio
habitable; es decir, que además de pa/omar
se dedica a otras cosas.

Los nidos de hormigón que usted quiere, cual-
quier albañil cuidadoso que haya trabajado el hor-
migón puede hacérselos en el sitio, sin más que
preparar el molde adecuado.

EI libro sobre palomares del I. N. C., publicado
hace algún tiempo, y el más reciente, publicado
por el Servicio de Extensión Agraria, titulado La
paloma Zurita, pueden serles muy útil, pues en los
mismos se desarrollan proyectos con planos a es-
cala reducida de modernos palomares. Estas pu-
blicaciones puede adquirirlas en: Librería Agríco-
la, calle Fernando VI, núm. 2. Madrid-4.

Efectivamente, en las antiguas casas-viviendas
pueden adaptarse algunas habitaciones altas para
palomar.

Francisco Moreno Sastre
5.742 Dr. Ingeniero Agrónomo

Casas para prospección de pozos.

D. Mariano Pando Cortés. Villarejo de Fuen-
tes (Cuenca).

Le agradeceria dirección de casas acredi-
tadas que se dediquen a/a prospección de
pozos para riego.

Existen varias empresas especializadas que se
dedican a la prospección de aguas subterráneas,
entre ellas y a modo de ejemplo pueden citarse las
siguientes:

Captaciones de aguas subterráneas.-Mediodía,
número 23. Gerona.

/bergesa.-Juan Ramón Jiménez, 22. Madrid.
Prohidro.-Cristóbal Bordíu, 23, Madrid, y Con-

sejo de Ciento, 334, Barcelona.
Recursos Naturales, S. A.-General Goded, 19. Ma-
drid.

Technydros.-Generalísimo, 51. Madrid.

5.743
Andrés Murcia Viudas

Dr. Ingeniero Agrónomo

Revista rusa sobre «Protección de plantas».

D. Guido Lenza. Casella Postale, 138. Saler-
no (Italia).

Como suscriptor de la revista AGRICULTU-
RA, me interesa conocer /a dirección de la
revista rusa "Protección de plantas", de la
que el señor De /a Puerta ha traducido unas
experiencias rusas sobre el gusano de /as
manzanas.

La dirección de la revista del Ministerio de Agri-
cultura de la U. R. S. S. "Protección de las plantas"
es la siguiente:

GSP - Sadovo - Spasskaia, 18
107.807 Moscú B-66
Tels. 221 83 00 - 221 69 36

Luis de la Puerta Castelló
5.744 Dr. Ingeniero Agrónomo

La ctopinerav.

Un suscriptor de Luanco (Asturias).

Habiendo leído en su número del mes de
Agosto una información sobre un nuevo "Sis-
tema de Evacuación de Estiércol" denomina-
do "topinera", creado por un sueco, y siendo
de interés para esta agencia, suscriptora de
su revista, les agradeceriamos nos enviasen
la información que hubiese al respecto, si fue-
ra posible.

Le ruego vean la respuesta a una pregunta pa-
recida publicada en AGRICULTURA de diciembre
de 1971, págs. 810, núm. 5.721. Por correo aparte
se le envía una fotocopia de un artículo reciente
en inglés sobre este tema.
5.745 Car/os Santos
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La canipaña algodo-
nera 1970-71. Un vo-
lumen de 66 pági-
nas 21 X 28 cros.
Cuadros. Ministerio
de Agricultura. Ma-
drid, 1971.

En esta publicación
se recogen los últimos
datos sobre el cultivo
del algodón en Espa-
ña: superficie cultiva-
da y número de culti-
vadores; producción;
rendimientos; distri-

bución de calidades ; distribución por longitudes de
fibra en secano y regadío ; resultados medios ; grá-
ficos, etc... por provincias y regiones naturales.

La ayricultura está muy so^la,
pOr SALVADOR NAVARRO GRA-

sA. Un volumen de 80 pági-
nas. 15 X 22 cm. Editado en
Zaragoza, 1971.

Este pequeño libro, obra de
la buena voluntad de su au-
tor, como éste mismo expresa
en el prólogo, pretende de
forma sucinta mostrar los ca-
minos de la nueva estructu-
ración de la agricultura con

el fin de conseguir una mayor producción de ali-
mentos más baratos, como base fundamental para
la prosperidad de la industria (sic), dejando de
pensar, si es preciso, en que hay muchas propieda-
dades pequeñas.

Coma reseña de esta interesante publicación,
copiamos seguidamente varios párrafos entresaca-
dos de su texto y que orientarán a nuestros lecto-
res sobre el contenido global de la obra de don SAL-
VADOR NAVARRO GRASA.

"Entenderemos por rentable aquella agricultu-
ra que dé buen beneficio al agricultor y, además,
pueda vender sus productos baratos", pág. 16, pá-
rrafo 6.°

"^Cómo puede ser uno ingeniero agrónomo en-
cerrado toda su vida profesional en una habita-
ción.? Pocas satisfacciones habrá recibido de su

carrera y en conciencia verá; se dará cuenta de
que no es efectivamente un ingeniero agrónomo",
pág. 31, párrafo 3."

"Total, muchos centros y pocos rendimientos
prácticos o eficaces para el agricultor español. Al-
guna causa debe de impedir este rendimiento, pues
hay cientos de personas colocadas en la totalidad
de estos centros y tal vez no sea culpa de ellos el
poco rendimiento que aportan al progreso de la
agricultura...", pág. 34, párrafo 5."

"... es siempre agradable no tener a su lado al-
guien que le fiscalice diariamente su labor y la en-
juicie bien o mal", pág. 40, párrafo 2.° final.

Contribución al conoci^nien-
to del inventario vitícola
nacional, por Lvrs HrnALCo
y MANUEL R. CANDELA. Un
volumen de 156 páginas;
16 X 24 cm. Bibliografía.
308 variedades cataloga-
das. Ministerio de Agricul-
tura. Madrid, 1971.

España, que cuenta con la
mayor superficie de viñedo
del mundo, cuenta también,
como es lógico, con una va-

riadísima gama de situaciones ambientales diferen-
tes en, su viñedo y, por añadidura, con un excep-
cionalmente rico inventaria de variedades.

Esta riqueza vegetal autóctona se ha enriqueci-
do, además, últimamente, cen variedades comer-
ciales importadas de otros países y realizadas con
vistas a una explotación rentable de viñedos mo-
dernos.

Variada, pero al mismo tiempo incompleta, ha
sido la labor realizada hasta ahora acerca de la
catalogación de variedades de Vitis Vinijera cul-
tivadas en España, pero los autores han sabido
aprovechar la bibliografía existen.te, que se cita y
comenta en esta publicación, para basar sus es-
tudios y orientaciones en los datos y docurnentos
ya constatados.

Este "avance" del Inventario Vitícola Nacional,
debido al Centro de Ampelografía, del Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómicas de Ma-
drid, presenta, como se indica en el resumen. de la
publicación, los siguientes apartados:

- Estimación de la distribución provincial del
viñedo por variedades.
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- Estimacióti de la distribución nacional del vi-
ñedo por váriedades.

- Variedades de Vitis ViniJeru de cultivo au-
torizado en las zonas de denominaciones de ori-
gen.

- Caracterización agronómica de variedades de
Vitis Vi^aifera.

- Indice general de variedades de vid cultivadas
en España.

Es de esperar que este loable intento se comple-
mente y culmine pronto con la tan esperada rea-
lización del Catastro Vitícola Nacional, en el que,
según tenemos entendido, se está llevando a cabo,
quizá demasiado lentamente, una detallada y com-
pleta toma de datos.

Divulqación de^ abonos,

pOr JESÚS AGUIRRE

ANDRÉS Prólogo de

ARTURO CAMILLERI. LTn

volumen de 207 pá-
ginas. 21 X 29 cm.
Publicado por F.N.N.,
Sociedad A n ó n i m a.
Madrid, 1972.

El consumo de ferti-
1 i z a n t e s por los agri-
cultores españoles vie-
ne aumentando cons-
tantemente desde hace
ya varios años. A1 mis-
mo tiempo, las moder-

nas tecnologías crean. nuevos tipos de abonos con
características y propiedades peculiares bastante
diferentes.

Es necesario, por consiguiente, que el agricultor
pueda conocer con la claridad y precisión debida
cuantos extremos se refieran a todos los tipos de
fertilizantes de los que pueda disponer, pues así
le será practicable utilizar en cada ocasión el más
adecuado para sus necesidades propias de cultivo,
tierra, clima, etc.

Las empresas españolas productoras de fertili-
zantes dan la mayor difusión a este libro dir^cta-
mente a los agricultores, colaborando de este modo
a la labor de mejor conocimiento por parte de és-
tos de las nuevas técnicas _y modernos tipos de pro-
ductos que pueden utilizar.

La labor de divttlgación es siemgre difícil de rea-
lizar; en este caso, e] doctor ingeniero agrónomo
don JESÚS AGUIRRE, que fue mucho tiempo redactor
y después colaborador de AGRICULTURA, ha con-
seguido exponer con claridad y precisión los di-
versos aspectos de los distintos temas sobre abonos
y abonado que se recogen en esta publicación, ha-
ciéndolos asequibles fácilmente a las personas in-
teresadas. aun cuando no tengan conocirnientos
técnicos especiales.

El propio autor confiesa el carácter eminente-
mente divulgador de la publicación y, como con-
firmación, aconseja al lector pasar la página de la
introducción para que reflexior.e cada año sobre
la siguiente frase que se inserta al dorso: "Todos

los suelos deben fertilizarse, porque... los suelos
pobres con abonos se hacen ricos, y los ricos sin
abonos se hacen pobres."

Nuestra especial felicitación a nuestro buen ami-
AGUIRRE.

La dirección de Fertilizantes Nitrogenados Na-
cionales es: Serrano, 27, segundo; Madrid-1.

Co^mpentlio tec^aolóyico
para i^id^^strias viníco-
las y derivadas, por
JOSÉ NOGUERA PUJOL.
Un volumen de 188 pá-
ginas. 26 ^ 19 cros.
Fotografías y dibujos.
Edit. Noguera. Barce-
lona, 1972.

Se trata de un resu-
men de conocimientos y
métodos unido a una
recopilación uniformada
de productos y suminis-

tros para el sector industrial vinícola y alcohole-
ro, bajo la presentación y descripción directa de
las respectivas firmas proveedoras.

Juntamente con la temática general se han
con.feccionado diversas Yichas de ingeniería de
procesos que relacionan entre sí las mítltiples fa-
ses tecnológicas en el empleo de las máquinas, pro-
ductos y suministros descritos.

Es de agradecer la gran utilidad que esta obru
ha de prestar a los técnicos especializados en pro-
yección, enología y comercialización.

Pérd^das de peso de los productos alimenticios. Un
volumen de 188 páginas. Editado por el Instituto
Internacional del Frío. París, 1971.

Esta obra pertenece a la Colección "Science et
Technique du Froid", título bajo el cual el Institu-
to Internacional del Frío publica los trabajos pre-
sentados a las Reuniones de sus Comisiones inter-
nacionales.

Se da cuenta en este volumen de los trabajos dc
las comisiones pertinentes en la reunión de sep-
tiembre de 1970 en Leningrado. Bajo la firma de
los mejores expertos en el campo de las pérdidas
de peso de los productos alimenticios, se recogen
45 trabajos procedentss de 16 países, apareciendo
en este volumen 29 en inglés y 16 en francés. Cad^i
uno de ellos va acompañado de n:^ resumen en es-
pañol y las discusiones a que dio h^gar su presen-
tación.

El tema general fue "Pérdidas de peso de los pro-
ductos alimenticios a lo largo de su refrigeración,
congelación, almacenamiento y transporte", y los
trabajos tratan, por una parte, los problemas físi-
cos de la transmisión de calor y de masa que con-
ducen a las pérdidas de peso en los alimentos y, por
otra parte, de las pérdidas de peso relativas a la
carne, pescado, frutas, aves, huevos v ot^•os pro-

ductos.
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iUN HOMBRE, LA TIERRA Y El TORO!

Por RAFAEL CAMPOS DE ESPAÑA

Cuando Lzzis Fernández Salcedo, tantos años vinczzlado a AGRICULTURA, escribe sobre toros se

hace preciso ezzcontrar un critico, para la reseña de la x^tzblicaciózz, ajezzo a nuestra revista y espe-
cialista del tema taurino. Para reseñar los célebres czzentos del Viejo Mayoral Iz^ace falt,a un Jeliz es-

critor. Por ello agradece^nos las notas quQ el conocido crítimo taurino don Rafael Campos de España

ha esbozado en torno a la nueva edición de estos Cuentos que nos trae consigo una auténtica resu-
rrección del Viejo Mayoral e^z una actzcalidad un tanto falta de naturalidad e ingenio.

IUIS fERMAk:kI SALCf00

^=^.: ^^ ^

Cuentos del V i e j o Mayoral.
2.' edición popular. Por Luis
Fernández Salcedo. Portada
en cuatricomía de Antonio
Casero. 400 págs. Librería
Merced. Ayala, 88. Madrid,
1972.

Ya se quejaba de esto nuestro insigne filósofo
Ortega y Gasset cuando, a su vuelta a España, des-
pués de la guerra, algunos a.ristarcos quisieron za-
herirle alegando su amistad con los toreros y su
gusto por desentrañar las cosas de la Fiesta. No
digamos del desamparo que la tauromaquia tuvo
siempre por parte de los poderes públicos. Hoy ha
servido de trampolín, so pretexto de velar por su
pureza, a esos que suelen acusar el triunfalistno
de los demás y no ven el suyo. Mas. a pesar dc
todo, la Fiesta sigue. Desde la Mitalogía hasta G^oya
y desde don Francisco hasta don José Ortega, don
Gregorio Marañón, don José María Cossío... y Luis
Fernández Salcedo. Gracias a estas campanas ex-
celsas va haciéndose comprender de tanto sordo y
fariseo.

Luis Fernández Salcedo dedicó toda su vida a un
arnoroso afán: Tradición de las cosas de España, el
campo de Castilla y los toros bravos. Cuando el
trigo de su fértil cosecha intelectual estuvo gra-
nado, aportó la mejor harina para la Fiesta con
un testimonio irreversible de lealtad a unos prin-
cipios, divulgación de ttnos conocimientos y arnor
a una razón de ser.

Entre los hijos literarios de Fernández Salcedo,
quizá sea uno de los más queridos ese personaje
nacido en la serranía de este Madrid capital del
mundo, y de ella, en la "tierra de los toros"... ; El

viejo Mayoral !, el de los "Cuentos", el de su pa-
ñuelo de hierbas, el cigarrillo liado con "filosofía de
tierra", portavoz de todo lo bueno y sudario dc
todo lo malo. Luis Fernández Salcedo, ingeniero
agrónomo, vinculado al Ministerio de Agricultura
a lo largo de casi medio siglo, a quien la ciencia
físico-matemática le dio el contraste de una vena
lírica prodigiosa, es un escritor no de fábula, sino
fabuloso. Su estilo, matizado siempr^ por un hu-
mor limpio y ttna pedagogía clara, le hizo ganar
miles de discípulos; su pluma prodigiosa, con ter-
nura sin igual, supo poner en la ?nás excelsa po-
pularidad cosas ,y costurnbres del campo españ.ol,
del toro y de los hombres. Ahora acaba de lanzar
una nueva edición de sus famosos ^-traducidos y
adaptados a todos los géneros literarios- Cue^ttos

del viejo Mayo^ral. Si un libro es un amigo, éste ]o

es, e íntimo, porque el "Vicjo Mayoral" de Luis
Fernández Salcedo es como tm pequeño profeta que
va descubriendo a los hombres la sal de las cosas...

Luis ama tanto a sus personajes y a su pI'Ójlll]O,
que les va dando gotas de su propia vida..., y darsc
a los demás sólo es posible... i^^ los clegidos!

Cuando tanto se habla de
triunfalismo, p a t e r nalismo,
culto a la personalidad, etcé-
tera, sin que la mayor parte
de las veces se apoyen los "ai-

readores" de estos conceptos en testimonios vera-
ces y sí en ese tremendo enemigo de los hombres
y las cosas que es el TOPICO, resulta verdadera-
mente confortador que un hombre como Luis Fer-
nández Salcedo, que podía hacer us^ legítimo del
triunfo, comience su tercera edición de los Cuentos

del Viejo Mayoral con un "Testimonio de g^ratitud"
en el que se refiere a todos y cada uno de los quc,
según él, han colaborado para que esa obra tan
querida pudiera ser reeditada en esta edición po-
pular que ahora acaba de publicarse.

'... Dibujar un perfil personal y literario de este
amigo sería ingenuidad insigne, porque no^ hay un
solo amante de nuestra F'iesta que no sepa de él
y de sus innúmeras virtudes...". Esto dice, en uno
de los párrafos, el prologuista de esta "tercera edi-
ción" de los famosos Cuentos, el e;ran escritor y
erudito taurófilo Edmundo G. Acebal. Tiene ra-
zón Acebal en cuanto dice, porque resultaría hue-
r'il tratar de descubrir a estas alturas las calidades
de Luis Fern^,ndez Salcedo.

La labor creativa es fundamento de la vida y
el mundo. Dentro del arte, consagrar obras, es como
ir marcando camino a la posteridad. La literatura,
convertida ya en letra de molde desde Gutenberg,
i'ecol;^c y acura, en sus blancos lecho^s de papel, todo
aqucao qu^ dio Yaz a1 mundo desde sus comienzos,
y nuc otr<is artes, especialmente la arqueologia, in-
mortaliz^Iren. La Fiesta de los Toros, a la que ar-
tistas y pensadores ensalzaron de manera palma-
ria, no tuvo, dígase lo que se quiera, ni dentro ni
fucra de Españ.a, eso que se llama "buena prensa".
Las cosas de la Fiesta fueron gratas al pueblo y a
la aristocracia, pero no se hizo de ellas justicia, ra-
^ón v testimo:^io, como se ha logrado después con
c^tros cspect^ículos. En ciertos circulos, hablar de la
Fiesta luc sicmprc cosa de mal g^usto
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Plantación ^ poda del olivo,
por Pedro Cadahia Cicuén-
dez (1G,5y23 cm.), 254 pá-
ginas, 110 figuras. Sindi-
cato Nacional del Olivo.
3.' edición. Madrid, 1972.

La tercera edición del li-
bro de Cadahia será bien re-
cibida en un sector biblio-
gráfico como el de la olivi-
cultura y ela,yotecnía, caren-
te de la debida información
que demanda la extensa fa-

milia olivarera españ.ola. Antes de exponer el tema
de la plar,tación de olivos, el autor considera al-
gtrnos aspectos relacionados con la anatomía y
fisiología de esta especie y con otros de un mayor
a.lcance práctico, como son la multiplicación del
olivo, entre los cuales se incluye, por su novedad,
la utilización de las cámaras de nebulización,
a,unque en Españ.a todavía no se tengan datos pre-
cisos del comportamiento de nuestras variedades
a estos sistemas de multiplicación.

Respecto a la plantación se tienen en cuenta
todas aquellas prácticas y variantes que son fa-
miliares a nuestras plantaciones tradicionales,
dándose consejos y orientaciones no siempre em-
pleados por el olivarero.

La mayor parte de la publicación se dedica a
ia poda, tema que fue considerado, con carácter
único, en la primera edición. En estos capítulos se
resumen en primer lugar conceptos relacionados
con el equilibrio vegetativo de los árboles que dan
lug^ar a las necesidades y principios de la poda.
La ejecución en si de la práctica de la poda se re-
fiere bastante a determinadas costumbres o tradi-
ciones de algunas zonas del Sur y Centro.

En la poda de formación se consideran diversas
ibrmas más o menos teóricas de olivos con dibu-
jos esquematizados muy explicativos. Muchas de
las diversas formas tradicionales españolas, de-
bido a su gran número, no se describen.

Mayor atención se presta a las podas de renova-
ción y regeneración, aunque no se sistematizan to-
dos los posibles casos que se pueden presentar,
de una forma genérica, en lo que se refiere sobre
todo a las podas de rectificación.

Se dedica un capítulo completo a los sistemas
tradicionales de plantación y poda de todas las zo-
nas españ.olas.

Se tienen en cuenta al final las modernas ten-
dencias en la pla7tación y poda del olivo, dedi-
cando preferente atención a los intentos italia-
nos, alg^unos de ellos fall.idos, de formaciones bajas
o en alineaciones, como son los casos de la palme-
ta o las brer?.as imitadoras de los "garrotes" espa-
ñ^les, tendencias que son preocupación priorita-
ria hoy día de los técnicos olivareros, pues el futu-
ro del olivo se ha de dirigir hacia unos sistemas
de cultivo que hagan posible una eficaz mecani-
zación y unos altos rendimientos.

Nuestra especial 1'elicitación a Cadahia y al Sin-
dicato del Olivo, con quienes nos une una antigua
y verdadera amistad.

Historia social del Eczcador.
Tomo IV. Refornaa Agrariu,
por Piedad Peñaherrera de
Costales y Alfredo Costales
Samaniego (15 ^ 21 cm.).
319 págs. Editorial Casa de
la C u 1 t u r a Ecuatoriana.
^uito, 1971.

El huasipunguero, especie de
colono rural obligado a pres-
tar sus servicios personales
en favor de un patrón a cam-

bio del usufructo de cierta cantidad de tierra, ha
sido en estos últimos años en las zonas montaño-
sas del Ecuador, con tma población d.e importan-
cia de indios, u:n sistema muy habitual de explo-
tación de la tierra.

Esta modalidad de trabajo agrícola, junto a otras
existencias de aparceros, yanaperos o arrimados,
crearon en Ecuador situaciones de irregularidades
y caciquismo, más bien debido a la defectuosa. y
parcial aplicación de la ley que a la propia norma-
tiva legal, que obligaron a una serie de medidas
conducentes a una auténtica y necesaria reforma
ragraria que desembocaron en la proclamación, en
1964, de la Ley de Reforma Agraria y Coloni-
zación.

La abolición de los huasipungus, iniciada con
anterioridad a la ley dio lugar, naturalmente, a
unas liquidaciones de los patrones con los huasi-
pungueros, mediante entregas anticipadas o con
posterior mandato legal, cuyos posteriores resulta-
dos, en sus aspectos positivos y negativos, se ana-
lizan en esta publicación.

Estas actuaciones se llevaron a cabo por el De-
partamento de Liquidación de Huasipungus del
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colo-
nización (I. E. R. A. C.) y el Departamento de Cues-
tiones Sociales del Ministerio de Previsión Social y
Trabajo.

El precarismo del huasipungaje afectaba en Ecua-
dar, en diferentes familias de la Sierra, a 19.959 fa-
milias y a una población de 88.029 personas.

Por desgracia, la integración derivada por estas
liquidaciones se ha visto limitada en su total y
deseada eficacia por la deficiente preparacibn y ru-
dimentario concepto del derecho de propiedad de
los huasipungueros.

La publicación contempla los diferentes aspectos
de la precaria situación de la polllación indígena
ecuatoriana serrana, en la que se acusa, por ejem-
plo, una elevada mortalidad infantil femenina -de-
bido a motivos culturales que se explican- y ana-
liza los resultados de la aplicación de esa reforma
agraria, lo cual, aunque se refiera al caso concreto
de estos ecuatorianos, presenta un gran interés
desde el momento que en nuestro propio país se
acaban de crear Leyes e Instituciones relaciona-
das con aspectos de reformas agrarius .y, cómo ito,
con posibles cambios de estructuras.

CRISTOBAL DE LA PUERTA MACARIO
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SECCION DE ANUNCIOS BREVES

DEMANDAS
Y OFERTAS

PISO LU 10 BARCELONA,
PEDRALBES. PISCINA. A1-
RE ACONDICIONADO. CIN
CO MILLONES PESETAS.
CAMBIO POR FINCA RUS-
TICA F.N CA"I'ALUÑA. TE-
LEFONO 250 80 O6.

EQUIPOS
AGRICOLAS

Riegue por aspersión con ins-
talaciones BAUER Bombas su-
mergibles GARVENS. Muntal-
bán, S. A. Alberto Aguilera,
número 13. Teléfono 241-45-00.
Madrid. Agencias y talleres de
servicio con repuestos origina-
les garantizados.

«ESMOCA», CABINAS ME-
TALICAS PARA TRACTO-
RES. Apartado 26. Teléf. 200.
BINEFAR ( Huesca).

PROYECTOS

Francisco Moreno S a s t r e,
Dr. Ingeniero Agrónomo. Espe-
cialista en CONSTRUCCIO-
NES RURALES. Yroyectos y
asesoramirnto agrfcola. 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.

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, número 3. Madrid.

PROAGRO, oficina de estu-
dios y proyectos agrfcolas. Es-
pecializítción en regadíos y ges-
tión de explotaciones. Duque
de la Victoria, 3. VALLADO-
LID.

«AGROES'CUD10». Direc-
ción de explotaciones agrope-
cuarias. Estudios. Valoraciones.
Provectos. Rafacl Salgado, 7.
Madrid-16.

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
mejores 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. VITORIA.

SEMILLAS URIBER. Pro-
ductora autorizada núm. 40. Se-
millas Forrajeras y Pratenses.
Teléfono 222097. Calle Predi-
cadores núm. 10. ZARAGOZA.

I VIVERISTAS I

VIVEROS VAL. Frutales,
varíedades de gran producción,
ornamentales y jarcíinería. Te-
léfono 23. SABIÑAN ('Lara-
goza ).

V I V E R O S SINFOROSO
ACERETE JOVEN. Especiali-
dad en árboles frutales de va-
riedades selectas. SABIÑAN
(Zaragoza).

PLANTA FRESON CALI
FORNIANO EYENTA Dl:
VIRUS. Elevadas produccio-
nes. Variedades: TIOGA, SE-
QUIDA y FRESNO. Rafael
Rodríguez López. C/ Cardenal
Benlloch, 89. VALF.NCIA-10.

VIVEROS CATALUÑA, So-
ciedad Anónima. Arboles fru-
tales, nuevas variedades en me-
locotoneros, nectarinas, almen-
dros floración tardía y fresas.
LERIDA y BALAGUER.

I INVERNADEROS I

«GIRALDA». Prida - Hijos.
Resolana. 40. Teléfono 610700
(35-42). SEVILLA.

MAQUINARIA
AGRICOLA

Molinos trituradores marti-
Ilos. Mezcladora^ verticales.
DFLFiN 7.APA"1'ER. Caudi-
II^^. 31 I"F.RTDA.

PESTICIDAS

INDUS'I'RiAS AFRASA. l:f
riva, 10, Valencia. Insecticidas,
Fungicidas, Acaricidas, Hetbici-
das, Abc^nos foliares, Fitohor-
monas. I esinfectantes de suelo.

I SEMILLAS I

Forrajeras y pratenses, espe-
cialidad alfalfa variedad Ara-
qón, 585 hectáreas, cultivos
propios «ZULUETA». Teléfo-
no 82-00-24. Apartado 22. Tu-
dela ( Navarra ) .

Semillas de Hortalizas, Forra
leras, Pratenses y Flores. Ra-
món Batlle Vernis, S. A. Plaza
Palacio, 3. Barcelone-3.

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número 23.
Especialidad semillas hortíco-
las. En vanpuardia en el em-
pleo de híl^:idos. Apartad^ 21.
Teléfor^o 303 y 585. Telesra-
mas «Semillas». CALAHORR.^
( Logroño ) .

PLANTONES DE OLIVO. I
Variedad Picual. José Moreno VARIO$
Cabrera. C/Fuente de D. Die-
go, 8. Jaén.

AGRUSA. Frutales para pru-
ducciones superiores: almendr^s
(floración muy tardfa), meloco-
toneros, manzanos, perales. Agri
cultores Unidos, Mollerusa (Lé
rida). Teléfono 223.

VIVEROS JESUS VERON
Y CIA, S. A. Arboles frutales
v semíllas. Apartado 79. CALA-
TAYUD ( Zaragoza).

VIVEROS T,AZARO. Arbo-
les frutales, almendros. Calle
Si^to Celorrio, 43. CALATA-
1'UD ( Zaragoza).

UNION TF.KRI"I'ORIAL DE
COOPERA'fIVAS llEL CAM
PO. Ciudadela, 5. PAMPLO
NA. SERVICIOS COOPERA
TIVOS: Fertilizantes y produc-
tos agrícolas. Comercialización
de uva, vino, mostos. Piensos
compuestos «CACECO».

CERES, Revista de la FAO
(Organismo de las Naciones
Unidas para la Agricultura y
fa Alimentación). Un año (seis
números): 350 pesetas. Pedidos
a LIBRERIA MUNDI-PREN-
SA. Castelló, 37. Madrid-1.

LIBRERIA AGRICOLA.
Fundada en 1918; el más com-
pleto surtido de libros nacio-
nales y extranjeros. Fernan-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 v
419 13 79. Madrid-4.
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AGRICULTURA

^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 base de
una escritura perfectamene legible -a poder ser en letra de molde- y enviarlo a esta Editorial Agricola Es•
pañola, S. A. Calle Caballero de Gracia, 24. Madrid-14.

con domicilio en ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... provincia de ...

en la calle/Plaza de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Número de inserciones continuadas ... ... ... ... ... ... ... ...

Forma que desea de pago ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

TEXTO DEL ANUNCIO

1 I 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 ?2 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

Precio del anuncio por palabra: 10 pesetas.
Mínimo de palabras: 10.
Nuestros SUSCRIPTORES tendrán un descuento del 20 ^;.
Las órdenes de publicidad deberán ser dirigidas directamente a esta Editoria' o a través de las agencias

con las cuales normalmente trabaje cada empresa o casa anunciadora, en la seguridad de que estas últimas
conocerán perfectamente las características de esta Revista.

La revista AGRICULTURA
Se puede adquirir y solicitar informes y suscripción en las siguientes LIBRERlAS:
Librería Francesa. Rambla del Centro, 8-10. BAR-

CELONA
Librería Hispania. Obispo Codina, 1. LAS PAL-

MA;; G. CANARIA.
Librería NIaraguat. Plaza del Caudillo, 22. VALEN-

CIA.
Librería Santa Teresa. Pelayo, 17. OVIEllO.
Librería P. Y. A. Santa Clara, 35-37. ZAMURA.
Librería Vda. de F. Canet. FiGUERAS (Gerona).
Librería Sanr. Sierpes, J0. SEVILLA.
Librería IVlanucl Souto. Plaza de España, 14.

LUUO.
Librería Rafael Gracia. Morería, 4. CO1tD013A.
Librería José Pablos Galán. Concejo, 13. SALA-

MANCA.
Lil^^rc^ría Hi-j^^s dc S. Rodríguez. Molinillo, 11 y 13.

[3lIRGOS.
Lihrería Royo. 'I'["DI^^LA (Navarra).
Librería Papel y Tinta. José A. Primo Rivera, 12.

.IEREZ lCádiz).
Librería Papel y Artes Cráficas. Av. José Anto-

nio, 35. VIVERO (Lugo).
Librerfa Bosch. Ronda Universidad, 11. BARCE-

LONA.
Editorial y Librería Sala. Plaza Ma,yor, 33. VICH

(Barcelona).

Rafael Cuesta. Emilio Calzadilla, 34. SANTA
CRUZ DE TENERIFE.

Librería Escolar. Plaza de Oli, 1. GERONA.
Librería Herso. Tesifonte Gallego, núm. 17. AL-

BACETE.
Librería Dilagro. General Britos, 1. LEKIDA.
Librería y Papelería Ibérica. Me[éndez Valciés, 7.

BADAJO'L.
Librerfa y Papelería Aspa. Mercado Viejo, 1. C1U-

DAD REAL.
Librería Jesús Pastor. Plaza Santo Domingo, 359.

LEON.
Librería Au1a. Andrés L'aquero, 9. MURCIA.
Librería Ojanguren. Plaza de Ricgo. 3. OV11^,1)O.
I.ibr^^ría L,i Alian•r,a. Ilcrn^ír^ C^^rt«, ^^. I;AI)n

JO'l..
Librería Celta. San Marcos, 29. LUGO-

Librería Agrícola. b'ernando VI, 2. MADRID..
Líbrería Villegas. Preciados, 46. MADRID.
Librería Moya. Carretas, 29. MADRID.
Librería Dossat. Plaza de Santa Ana, 8. NIADRID.
Librería Díaz de Santos. Lagasca, 95. MADRID.
Librería Mundi Prensa Castellón, 37. MADRID.
Librería Rubiños. Alcalá, 98. MADRID.
Librerfa Bailly Bailliere. Plaza Santa Ana. MA-

DRID.
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