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Los investigadores de Hoechst
han desarrollado el primer antibiótico
exclusivamente para piensos.

^ Con

F/avomycin
^ Ventajas para todos !

Ventajas para e/ ganadero:
Mayor rentabilidad en la producción animal. FLAVOMYCIN mejora el aun^ento
de peso, disminuye el tiempo de engorde y acelera la rotación. FLAVUMYCIN
mejora el aprovechamiento del pienso, produciendo más carne y a dosis ex
traordinariamente bajas se obtienen óptimos resultados FLAVOMYCIN se utiliza
exclusivainente en la nutrición animal.

Ventajas para e/ veterinario:
Todas las medidas profilácticas y terapéuticas prescritas con los otros antibió
ticos, no se ven perjudicadas por FLAVOMYCIN. AI contrario, ciestruye espe-
cialmente las bacterias transmisoras del factor ""R" en el tracto intestinal.

Ventajas para e/ fabricante de píensos:
Con FLAVOMYCIN obtienen un pienso de aún más calidad y prestigio. iY ade-
más, se ajusta ya a los requisitos exigidos en el '"Swann-Report"", de amplia
repercusión en todo el mundo!

Ventajas para e/ consumidor:
FLAVOMYCIN, por no ser reabsorbible, no deja residuos en los órganos, carne
y huevos. Por tanto no puede provocar alergias, ni resistencias o resistencias
cruzadas con los antibióticos terapéuticos. Eso, para todos nosotros, es una
ventaja vital, especialmente en el caso de padecer una grave enfermedad y
necesitar la ayuda de estos últimos.

Exija Vd. pienso
compuesto con

HOECHST IBERICA, Á:

^ .^F/avomyc^n

Agente Distnbuidor.
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EDITORIALES

Insólito: Importaciones de vino
Desde el año 1953 está claro qice el principal

probiema del vino ecc España es el de los e^ce-
dentes. E^a dicho año, y co^no co^zseczcencia de la
gran cosecha habida, se crea la Conaisión de Co^n-
pras de Excedezctes de Vi^to, se dicta^c disposicio-
nes sobre restricción de nuevas plantacio7zes, ya
previsto e^ca el Estatuto del Vino del año 1932, g se
ponen en vigor u^aas c2criosas nor^nas sobre con-
sunao obligatorio de vino en restaurantes ^ hote-
les. Todo ello con objeto de hacer Jrente al pro-
blema q2ce e^c dicho año se hace pate^ate de zcna
for^na clara: los e^cedentes.

El proble^na de los excede^ites sigue pesando en
los años sucesivos, no todos, ^ la Co^nisión. de Co^m-
pras adq2ciere grandes cantidades, que tiene^z q2ce
ser transfornzadas en alcohoi para eli^IZinarlas del
naercado.

E^z el año 1967 se insiste de nuevo en la restric-
ción de las pla^ataciones en aquellas zonas prod^uc-
toras de vino corriente. E^a las zo^tas producto-
ras de vino de calidad, e^i ge^aeral, no existe el

problema de los excedentes.
Pero he aquí que en el año 1971 parece q2ce la

ccsecha ha sido escasa, y los precios se dispara^z,
y para atender al consu^no ^ evitar que los pre-
eios sigan subiendo, se decide alyo insólito: la inz-
portación de vino. Y esto en España, tercer pro-
d2ector naundial, después de Italia y Francia. Las
^aotici.as de prensa dan c2centa, además, de la im-
portació^z de alcohol.

Interesa hacer dos observaciones a estas i^npor-
taciones. La princera es qzce no sean subvenciona-
das, pzces, como ya hemos i^adicado otras veces en
esta secció^a editorial, ^a está bien de q^ICe los con-
tribu^entes españoles primen a los agricultores de
otros países.

La segunda es que alyo junciona ^nal en el ^ner-
cado del vino. Es verdad qzce la producción agraria
es aleatoria y ello conzplica notablemente la regu-
lación del mercado, pero estos a.ltibajos pueden
ser co^npensados por Tcna política adecuada de
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gestión de "stosks", no sólo de vino, sicao tambié^i
de alcohol, producto colz el cual, si bi-e^i no se pue-
de consegnir urza reynlación tota.l del nzercado d^el
vino, puede actuar co^nzo conaplemento importazate.

Esta comple^nentariedad erztre los mercados del
vino y del alcohol 7za sido tenida en cuenta en
la reg2clación oficial, ya q2^e, adem.ás de la Conci-

sión de Conapras de Excedentes de vi^ao, ea:iste u^ta
Conaisión Interlninisterial del Alcohol, intinaanze^l-
te liyada a la anterior, qlce i^ctervie^ie na sólo e^z
el alcohol de vino, si^ao tanzbién en el alcohol ob-
tenido de otras procedencias.

La czecesidad de inzportar alcohol ^aos demuestra
que algo ha jallado, ya que, adenicís de no existir
"stocks" de vi^zo, han faltado igical^nente los
"stocks" de alcohol. Es 2cna lecci.ón a tencr en ctcen-
ta para, en las próxi^nas ca.^czpañas, prever la ne-
cesidad de atender a posibles déficits, si^z olvidar,
n.atura.lnae^ate, la posibili.dad, naucho mayor, de ex-
cedentes.

Reordenación del olivar
Desde el Inismo día que nuestro actual Miristro

de Ag^ricultura, don Tomás Allende, se hizo carg^o
del Departamento, el olivar ha sido especial pre-
ecupación de la Administración. En cstos años, y
a.l mismo tiempo que el sector olivarero claznaba
insistenteme:^te por una uosición determinante de1
Gobierno en torna al olivo, se ha venido trabajan-
do para abrir cauces a esa fir,ne definición que los
olivareros pedían y, en realidad, a una postura de-
Pinida y futurista respccto a una politica de grasas
vegetales.

Un G^rupo de Trabajo nombra^do en relación al
"cultivo-problema" Olivar ^ grasas parece que con-
siguió cimentar, de forma numérica y estadística.
unas premisas que fueron muy comentadas en el
"mundillo" olivarero.

Posteriores trabajos de las Secciones Agronómicas
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han servido, según declaraciones oficiales en Sevi-

lla, para "saber lo que tenemos" y visiumbrar di-
rectrices genéricas y definitivamente prácticas.

Como resumen, el Decreto 1.O10í 1972, realmente
anhelado por los olivareros españoles, ha marcado
las directrices de una nueva política olivarera.

En el referido Decreto de Reordenación del Oli-
var, aparecido en el "Boletín Oficial del Estado"
del 24 de abril se marcan fundamentalmente tres
líneas de acción:

a) Olivar con limitaciones productivas y en el
que se proyecta una auténtica reconversión hacia
un aprovechamiento mixto olivarero - ganadero,
aprovechando la aptitud que brinda la climatología
algo húmeda de zonas olivareras occidentales.

b) Olivar con posibilida-d de me^oras permanen-

tes ca.paces de cambiar su estructura productiva a
base de aplicación de técnicas que han sido ya su-

ficientemente probadas por acciones anteriores de
los servicios especializados del Ministerio de Agri-
cultura. Caben aquí, según se desprende de los tex-
tos legales, soluciones de injertados, podas rectifi-
cadoras, mejoras del suelo, replantaciones, aumen-
to de densidades de plantación y otras mejoras es-
pecíficas a las cuales las respuestas del olivo, como
especie de facilidad renovadora, están aseguradas
de antemano.

c) Acción sobre las comarcas de mejor aptitud
olivarera en las que se impone una i^ate^asificación
del cultivo que permite el aprovechamiento del po-
tPncial disponible a base, sobre todo, de nuevas
plantaciones intensivas y programadas de forma
que puedan enfrentarse a las exigencias futuras de
rentabilidad.

Siguiendo estas líneas de acción, la Dirección Ge-
neral de la Producción Agraria, en coordinación
con el I. R. Y. D. A., tendrá que dar a conocer pron-
to al sector olivarero las resoluciones detalladas
que hagan posible la ejecución de la reordenación
proyectada en el Decreto con los auxilios económi-
cos previstos para estos fines en el III Plan de
Desarrollo.

Por otra parte, las peticioncs concretas de los oli-
vareros sevillanos sobre el cstablecimiento ^de 1'in-
cas-piloto, en concierto entre los ag^ricultores y cl
Niinisterio, eii campaf^.a qtxe con muchas otras pe-
ticiones se ha vertido con calor en^ la preusa sevi-
iJana y nacional, también parece que t.endrá unu
pronta satisfacción.

Pero no importa que a^^te la urgeucia de la si-
tuació^n y la reiterada y ra^onable petición de los
olivarer^os, el Ministerio sc. haya comprometido con
una política olivarera que señ.ala diversas solucio-
nes genéricas. Nuestros olivareros, rep^irtidos cn
33 provincias y en una superficie de '?,3 millones
de hectáreas, merecen un dcfinitivo cstudio que ca-
talogue numéricamente nuestras situaciones espe-
cificas y reales. De ahí que la Dirección General de
la Producción Ag^raria haya decidido, dentro de los
programas del III Pla , de D^esarrollo, culminar los
ya iniciados trabajos para el 1 rzveutario-Téc^ai,co

del Olivar espar^ol, estudio que, desde esta secci "on
editorial, hemos venido solicitando y proclamado
su necesidad en varias ocasiones.

En todas estas acciones, concesión de auxilios eco-
nómicos a los olivareros para la reordenación del
olivar, conciertos con fincas colaboradoras y Estu-
dio Técnico del Olivar, parece que se pondrán e^^
marcha dentro de nuestros planes de desarrollo,
por lo que es fácil deducir que, a1 final de este
cuatrienio, la pro^ducción olivarera estar^^ Yirme-
mente asentada y concentrada en bases agronórni-
cas, ecológicas y estructurales que permitan el jus-
to y saneado rendimiento de las explotaciones.

Todo ello en Yavor de una producción de g^ran
trascendencia en nuestra economía nacional ^a la
que, en nuestra opinión, es imprescindible al mis-
mo^ tiempo auxiliar con otra acción, la calidad de

los productos, acción que olvidamos muchas veces
los españ.oles o, al menos, posponemos a otras ac-
ciones conducentes a un inicial despegue de des-
arrollo y expansión. Pero sería peligroso no saber
cuantificar el índice de calidad en nuestras cuen-
tas y balances económicos.
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La Fe ria lnter na c ional d e l Campo
Presencia del Ministerio de Agricultura
Ganado Selecto en la Feria
Otras consideraciones a la IX edición

Por Francisco Sanz Carnero ^` ►

En el marco incomparable de la Casa de Campo
y donde ya todo el mundo conoce, se está cele-

brando la novena edición de la Feria lnternacional

del Campo con el éxito y la categoría que propor-

cionan la experiencia de los años y el entusiasmo

de las personas que la realizan y contribuyen con

sus productos y sus "stands" al esplendor de la

misma.
Decir que la Feria del Campo es única no es

ninguna exageración, pues en ella se aúnan la téc-

nica y la variedad propias de una exhibición con
fines comerciales con la brillante y multicolor ale-

gría del campo español, representado en los pabe-

Ilones de todas las provincias españolas, así como

con la presencia de los pabellones de organismos

oficiales y los de los diversos países del mundo
entero, en una superficie de 700.000 metros cua-

drados, con un total de 3.500 expositores represen-

tando a 26 países.

MAQUINARIA

La maquinaria es uno de los principales atrac-

tivos de la Feria. Sus "stands" ocupan la cuarta

parte del recinto y en ellos se pueden observar los

últimos avances que en esta materia ha dado la

técnica actual.

Además de la maquinaria más conocida, en ge-

neral, como tractores cosechadoras y aperos, que

se exhiben en una moderna y amplísima gama, se
pueden contemplar silos, maquinaria para la pre-

paración de piensos compuestos, instalaciones

para granjas de todo tipo, instalaciones lecheras,

conservas y de viticultura, instalaciones para la

obtención de aceites, y sobre todo, como principal

(^^) 1)r. In^^cnic•r^^ AKrónom^^.

novedad, la aplicación de los plásticos en la api-
cultura, tanto como un elemento más en la produc-

ción en invernaderos, como en conducciones de

agua y otros variadísimos usos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
PLAGAS

Entre las aportaciones de los diferentes pabello-

nes del Ministerio de Agricultura destaca el mon-

tado por el Servicío de Defensa Contra Plagas e

I^J (:audill^^ ^^reside la cnnr^;a dr ^^rcmi^^s del VI Cuncur^u Ihr-
rir<^ de Ganaeio Select^^. ^tadri^l, 2Z-A'-72. I:n I;i ^^ista de eshihi-
ci^mes dc la 1'eriai Int^rnaci^mal del (:.unpo, S. 1^:. ^I Jctr ^1r1
Estado ^^ su esposn, naunE^aña^ius dcl Prínri^,c ^ic I^,s^wña, ^ir
varios Ministros del G^^bicrn^^, dcl Sccrctario ^Ir l^,stad<^ F^ara Ia
A^;riculrura ^ic Porrugal v dc uuas ^^crs^mali^ladcs, ^iresi^lirrun
la entrega de premi^^s del V^l Cuncucsu Ihc^riru ^le Gan^i^iu ^• rl
d^sfile de l^^s ejem^^lares F^remia^Íus. I^:n la t^^t^^, cl 1^linistro ^ic
Rcl^iciones Sindicales dw^antc la c^trc^,a de u^ofcos +i I^u gana

dores ^^rcmin^l^^s. (^<^to Cifr,i (^r;ílica.i
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Inspección Fitopatológica, donde el principal atrac-

tivo estriba en las demostraciones de tratamientos

contra plagas del campo, así como contra heladas

y granizo, con helicópteros que despegan del heli-

puerto instalado al efecto.

Con ello se ha querido dar a conocer de modo

vistoso la presencia de la flota aérea del país en

este aspecto, que es una de las mayores del mun-

do, con un total de 110 aviones y docena y media

de helicópteros, con los cuales se tratan anualmen-

te seis millones d^ hectáreas, utilizándose del or-

den de 35 millones de litros de insecticidas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
POLITICA AGRARIA

Punto importante que queremos destacar en la

actual Fería del Campo es el pabellón de los Exá-

gonos donde está ubicado el Mínisterio de Agri-

cultura y en él se explica y expone la política agra-

ria española, que tiene en el presente momento un

interés especial, ya que el año 1972 es el primero

del III Plan de Desarrollo Político y Social y en él

hay prevista una inversión pública de unos 170.000

millones de pesetas para el campo para comple-

tar la emisión privada.

De forma grata y amena se inicia la exposición

de esta nueva política condensada en los puntos

fundamentales:

Elevación del nivel de vida en el campo, abas-
tecimiento nacional y mejora de la balanza comer-

cial y conservación y defensa de la naturaleza.

A continuación, en siete salas decoradas con

gusto y sobrios estilos se desarrollan las accio-

nes para alcanzar los dos primeros objetivos y

dar adecuada utilidad a las inscripciones puestas

en el mencionado III Plan de Desarrollo. En la

primera sala se muestra la política de estructu-
ras, que incluye la exposición de la actuación

sobre diversas comarcas y todo el territorio na-
cional con objeto de transíormar las zonas que

no cumplan su función social y económica, apo-

yando la creación y mantenimiento de explotacio-

nes viables dirigida por agricuitores profesionales

capacitados y fomentando las exp1otaciones co-

munitarias.
En la segunda sala se expone la política de

producciones, señalando la necesidad de fomen-

tar ciertos productos: forrajes, praderas, legumi-

nosas para pienso, maíz, oleaginosas, frutos se-

cos, vinos de calidad, maderas y flores y plantas

ornamentales y sobre todo ganado vacuno y ovi-

no. Se expone el modo de realizar la reconver-

En l^^i foto, toro «Tatiro», de la Díputación Provincial dc Santrzn-
der, q^re ha obtenído el título de la raza «[^ris^^nu». Prsa 1.3UO

lúlos. (Foto Cífra Gráfic.^.)

sión de varios cultivos: agrios, olivar y frutales de

pepita y hueso, la racionalización del empleo de

{os medios de producción y una exposición deta-

Ilada de la mejora de la calidad, en agrios, fruta-

les, quesos y todos los productos en general .

En la misma sala, y como final de la política

de producción, se señala la política de precios,

en la cual, con una adecuada acción económica

y jugando con los factores productivos hombre,

tierra y capital, se señala como meta general el
no rebasar los precios del Mercado Común.

Los criterios de comercialización e industriali-

M^tgnífico lote de ganado lanar de la ruza «Merina mejor^d:n>,
durante el desfile. (Poto Cifra.)
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zación se incluyen en la sala tercera, explicando

la tipificación y normalización de productos y las

normas para el fomento de la industrialización

agraria. A continuación se desarrolla en punto

quinto de la política agraria del Gobierno y que

es la poltica social condensada en cuatro puntos

principales: fomento de los planteles de jóvenes,

participación de la familia rural en acciones de

de^ ► rrollo comunitario, acceso directo a la propie-

dad y mejora del "habitat" rural.

En la última sala, la cuarta, se exponen los cri-

terios en cuanto a la política de investigación y

extensión: investigación comunitaria (agrícola, ga-

nadera y forestal ), creación de centros regionales,

difusión de nuevas técnicas y capacitación de los

agricultores.

Por último, y en la misma sala, se desarrolla la

política forestal y de conservación de la Natura-
leza, que consiste, en esencia, en un plan total y

general de explotación y ordenación de los recur-
^os forestales, tendente a conseguir la más co-

rrecta utilización del espacio natural y de los re-
cursos renovables, con el fin de satisfacer las ne-

cesidades, tanto de la sociedad actual como de las

generaciones venideras, actuando sobre el suelo
(lucha contra la erosión), sobre el agua (mante-

nimiento y restauración de su calidad) y sobre el

aire (creación de zonas verdes adecuadamente

!ocalizadas) .

En el mismo pabellón hay una exposición y ven-

ta de f!ores y plantas ornamentales, así como vi-

nos de ca!idad con denominación de origen de

todo el terr itorio nacional.

C3ANADERIA

La pre^encia del gar,ado español y extranjero
en el amp!io recinto d° la Feria, como exponente
de !a producción pecuaria, ha permitido contras-
tar !a diferencia existente entre el número y ca-
lidad de los diversos efectivos presentados, dig-
nos de figurar en tan magno certamen.

Atento el Ministerio de Agricultura a esta evo'u-

ción experimentada por la ganadería nacional y

mundia', ter.dente a una mayor especialización y

rentabilidad, ha procurado exponer, en base a ta-

!e^ razones, los ejemplares más signi`icativo^ y
acon^ejados para la mejora de nuestra cabaña

nacional, concurriendo reproductores de las espe-

cies bovina, ovina, porcina y caprina e instalándo-

se un laboratorio ambulante que utilizan los equi-

pos de saneamiento en su labor de campo,

A(^ H IC U LTU HA

Vacuno

En ganado vacuno, además de a!gunos lotes de

novillas de las razas "Rubia Gallega" y"Retinta

Extremeña", así como un lote de vacas "Parda AI-

pina", reflejo de lo que son estas razas en su pro-

pio "habitat", hemos de destacar la presencia del

magnífico plantel de reproductores bovinos de los

Centros de Inseminación Artificial Ganadera.

De los reproductores de raza Frisona son dig-

nos de destacar, por su conformación, morfología

y antecedentes genealógicos, los sementales "Bur-

ger August 4" y"Emyl 3 v. d. Emmashof", ambos

de! Centro de Torrelavega; el "Glenafton Reg Ap-

ple Victor", del Centro de Madrid, que deja una

descendencia de más de 50.000 crías, y cuyas

hembras en primera y segunda lactación han su-
perado ya producciones de 6.000 y 7.000 litros

en trecientos cinco días de ordeño. También me-

rece mencioarse el reproductor del Centro de In-

seminación de Santiago de Compostela "Priegola

Janfast 10", del que se han obtenido más de
25.000 dosis semina!es, destacando por su fecun-

didad y por la excelente conformación y calidad
de las crías del mismo obtenidas.

Los cuatro toros de raza Pardo Alpino, de los
Centros de León y Somió se consideran como de
primera categora. Los tres de León, originarios
de Suiza, son animales que ya pasaron la prueba
como reproductores mejorante, en cuanto a mor-
fología o tipo. EI de Somió. Ilamado "Benni M.

I;I cxcclcntísinx^ scñ^^r d^^n Tc^m:ís 1111cn^ir ^• Garda-]3áztec, Mi-
nistr^^ ^Ic i^gricultur^^, <jr ^^isita rn ^^l i^ah^^llbn dc l^^s Iistad^s
i!nicl^„ cn I.^ 1\ T^cri^i Intcrnaci^^n,il ^irl Campu. cun^cmpl.^ los
rjrm^,l^tres dc ^an^xl^i ^^^^cunu c^pucstns. }^cricncirntes u l^i raza

«1 lulstcin-I^risonu»
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7.516 Sevelen", tiene registradas más de 12.000
crías.

De la raza vacuna Rubia Gallega, los cuatro to-
ros presentados son del Centro de Selección de
Ganado Bovino de Fuentefiz, correspondiendo dos
de ellos a una línea de neta especialización cárni-
ca y de peso superior a los 1.000 kilos, de gran
longitud corporal y buen desarrollo de las regio-
nes de carne de primera calidad. Ambos, pese a
su poca edad, tienen más de 20.000 crías regis-
tradas, pagándose los becerros procedentes de
estos toros, con siete meses de edad, entre 35.000
y 40.000 pesetas.

De las razas asturianas de los valles y de la

montaña se exhibieron tres ejemplares, dos de la

primera de las citadas y uno de la raza de la mon-

taña, acusando el carácter "anca de potro" la raza

asturiana de los valles, cuyos terneros gozan, por

su alto rendimiento en la canal y por la exquisita

calidad de su carne, de gran demanda y cotiza-

ción en el mercado.

Otra de las razas que gozan de gran renombre,

por su especialización cárnica y por la rápida ex-

pansión que va adquiriendo en España, es la Cha-

rolesa, de la cual figuraba también un buen ejem-

plar en el pabellón del Ministerio de Agricultura.

Se trata de Itoro "Empereur", con carta genealó-

gica del "Herd-Book" francés, productor de des-

dendencia de buena conformación y desarrollo.

Ovejas

De ganado ovino se han presentado lotes de mo-
ruecos, corderos y corderas, correspondientes a

las razas más significativas de nuestra cabaña na-

cional y a las extranjeras más aconsejables por

su acción mejorante en núcleos puros y en cruza-

mientos de tipo industrial. Proceden de la Esta-

ción Pecuaria de Badajoz, Centros de Selección
y Reproducción de Valdepeñas ( Ciudad Real ) e
Hinojosa del Duque ( Córdoba) y de los Depósi-

tos de reproductores ovinos de Toledo, Ciudad
Real, Guadalajara y Palencia. Los reproductores

de las razas "Merina", "Manchega" y "Churra",
corresponden a los tres grupos étnicos más defi-

nidos dentro de la población ovina española, y las

razas "Merino Precoz", "Landschaf" "Fleischf",

"Charmoise" y "Karakul", aunque oriundas de

otros países europeos, se han difundido bastante

en aquellas regiones o comarcas españolas, don-
de se aconseja su explotación y selección.

Por su interés, en relación con las pruebas de
testaje de moruecos que se Ilevan a cabo en los
Centros de Selección y Reproducción de Badajoz
y Valdepeñas, merecen mención especial los lotes

de 12 corderos y 12 corderas de raza "Merino Pre-

coz" del primero de los antes citados, y él de 12

corderas de raza "Manchega", del segundo. Estos

lotes, por su morfología, precocidad de desarrollo

y peso alcanzados, denotan la acción mejorante

ejercida por sus progenitores. Los corderos y cor-

deras de raza "Merino Precoz", de unos cinco

meses de edad, dieron pesos oscilantes entre 48

y 50 kilos. Las corderas de raza "Manchega", a

los tres meses y medio de edad, habían alcanzado

los 38-40 kilos. Como es natural, en estos anima-

les se han contrastado los pesos al nacimiento y

sucesivamente cada quince días, sometiéndose a

una alimentación uniforme y equilibrada para to-

dos los animales componentes del lote, sacándo-

se consecuencias favorables en cuanto a la curva

de crecimiento e índices de transformación y eco-

nómicos.

Cabras

En ganado caprino, además de los machos de
la raza "Murciana" (variedades negra y caoba),

ha tenido especial importancia la exposición de

un lote de 32 cabras de la misma raza y varieda-

des en plena producción, sometidas a ordeño me-

cánico, con pruebas realizadas a este respecto en

el propio recinto de la Feria, alcanzando rendi-

mientos comprendidos entre tres y cuatro litros

diarios de leche. Todos los ejemplares proceden
de la Estación Pecuaria Regional de Murcia, la

cual tiene conectada la acción selectiva y de me-
jora de esta raza, en estrecha colaboración con

diversas explotaciones de las provincias de Mur-

cia, Alicante, Valencia, Castellón de la Plana, AI-

mería, Granada, Albacete y Jaén, que cuentan con

núcleos de un mínimo de 200 cabras.

Cerdos

EI lote de ganado porcino es a base de verra-
cos de las razas "Large White" y"Landrace", de

las Estaciones Pecuarias de Murcia y Lugo. Vienen

utilizándose algunos de ellos en régimen de inse-

minación con el fin de evitar los inconvenientes
que presenta la monta natural por el peligro de

contagio de la peste porcina africana y de otros

procesos.

Como resumen se puede consignar que la pre-

sencia del Ministerio de Agricultura en esta Feria

ha ^ido importantísima, siendo de destacar la ne-
cesidad que para el campo tiene la aplicación de

las modernas técnicas de cultivo y el avance que
poco a poco se consigue en nuestra ganadería, así

como la necesidad también de una política defini-

da y clara en favor de nuestra agricultura.
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IMO^PA

INDUSTRIAS AGRARIAS
^02 ^^zc^ín ^l^loru^es L^arcéa ^*^

2Un INI agropecuorio?

I^^^rres ^Ic .Ir>tilaci^ín ^Ir unn nualcrna in^lusu^i^i ala^h^^Icrn

l^^ I I)^^rt^^r Inhcnirm ^A^rónum^,.

La reciente y profunda reorganización de que
ha sido objeto el Ministerio de Agricultura, y en

cuyo proceso de estructuración nos hallamos, con

la honda modificación que ha de entrañar en el

desarrollo, ordenación y promoción de nuestra

agricultura, al integrar técnicos y competencias

dentro de la misma actividad administrativa, ha

dado origen, entre otros organismos, a la Dirección

General de Industrias y Mercados en Origen de
Productos Agrarios (IMOPA).

En las líneas que siguen tratamos de establecer

!as coincidencias habidas con puntos de vista y

criterios expuestos concretamente en el año 1963;

las aproximaciones a los mismos, sin que nos sea

dado señalar divergencia apreciable alguna entre

lo que fu°ron nuestros asertos en dicha época y el

criterio oficial que ha inspirado la reestructuración

del Ministerio de Agricultura, específicamente re-

ferida al campo de la industrialización agraria.

Lo quE diiimos hace diez años: En esta misma

Revista, y en sus números correspondientes a fe-

brero y marzo de 1963, aparecieron sendos artícu-

los que titu!ábamcs "Agricultura primaria y agri-
cultura industrializada", siendo el subtítulo "La

agricultura y el desarrollo económico". En otra

revista especializada ("Campo y i`,^lecánica" ), y

en sus núme: os de enero, febrero y marzo del mis-

mo año, aparecieron una serie de artículos bajo el

título "Agroindustria", término con el que quería-

mos dar a entender:
a) el coniunto de actividades industriales que

dar. origen a la producción de mercancías agrí-
colas.

b) las industrias que facilitan elementos y sir-

ven a aquellos cuyas actividades se desenvuelven

en el campo de la producción agrícola ( industrias
paraagrícolas).
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c) industrias que realizan las funciones nece-
sarias a fin de hacer que las mercancías agrícolas
Ileguen a manos del consumidor.

Como sea que no aspiramos a que quien estas

líneas leyere guarde en su memoria o tenga en su

poder los textos de los antedichos artículos, trans-

cribiremos aquí algunos de los párrafos que, a

nuestro juicio, son más expositivos del paralelismo

con que se han producido en la economía agríco-

la al cabo de este tiempo, y los juicios que en di-

cha fecha expusimos en relación con la necesaria

industrialización agraria.

Decíamos en 1963:
"La agroindustria tiene una repercusión inmedia-

ta por lo que al fenómeno de la productividad in-

dustrial se refiere. EI ejemplo típico de los Estados

Unidos pone de manifiesto que, a pesar de un 30

por 100 de descenso en personal ocupado en las

explotaciones agrícolas y un 26 por 100 de des-

censo en los precios recibidos por los agricultores

en relación con los precios pagados por los mis-

mos desde 1940, gracias a la agroindustria la eco-

nomía americana ha conseguido obtener una can-

tidad considerable de excedentes agrícolas que hoy

día son uno de los elementos no tan sólo econó-

micos, sino incluso políticos, de actuación en la

esfera internacional."

EI paso del tiempo no ha desmentido la validez

de estas estimaciones y al que suscribe le resulta

grato comprobar, como confirmación de sus vati-

cinios, que dicho gran país se afana y esfuerza,

sobre todo enfrente de los grandes bloques econó-

micos que han ido creándose, en situar sus cons-

tantes excedentes agrarios en los mercados exte-

riores.

Permítasenos glosar brevemente el contenido de
estas líneas que entonces insertamos en nuestro

artícu!o y que hacen referencia al comercio exte-
rior, al que inexorablemente nos hallamos vincu-

lados:
"Que el comercio exterior constituye un factor

de importancia en el desarrollo económico del país

es una proposición axiomática; pues bien: en la

exportación de materias primas o productos poco

transformados, un ligero descenso en los precios

internacionales impide la venta con beneficio; en

estas mercancías la concurrencia es grande y los

márgenes de beneficios reducidos. La agroindus-

tria, al transformar aquellas materias las sitúa en

el mercado internacional en condiciones más com-

petitivas y margen de beneficios suficiente para

aguantar un ligero descenso en los precios."

Por si esta tesis necesitara ser objeto de con-
frontación con los hechos económicos que vivimos

Panocámic^ de la Ceneral Lechcra Rt^NIA

en el orden internacional, nos bastaría utilizar como

ejemplo, y bien significativo, la política originaria

y que continúa en vigor el crearse el Mercado

Común Europeo.

Mientras se han dado las máximas facilidades

al comercio exterior y liberalizado en grado sumo

los productos típicamente industriales, los produc-

tos agrarios son objeto de constante protección

mediante la creación de contingentes y erección de

barreras arancelarias que más de una vez han
dado origen, y darán en lo sucesivo, a divergen-

cias y excepciones en el trato, que han puesto en

peligro la continuidad y eficacia del vasto conglo-

merado económico que constituye la Comunidad

Económica Europea.
Es aquí donde se originan las a!armas y temo-

res de nuestros agricultores ante el futuro incierto

de nuestras relaciones con la Comunidad.

Para paliar estos efectos, el III Plan de Desarro-
Ilo Económico-Social prevé un aumento de la de-

manda de productos agrarios transformados, por

!o que esta indu^tria de transformación ha de ex-

perimentar una importante evolución. Conjunta-

mente con una móderna y mejor comercialización

de la producción agraria, para la que la reciente

creación estatal de los mercados de origen no son

^ino un paso en este perfeccionamiento.

Y para evitar que la ^emántica de las palabras

pu^ da inducir a errores o dudas, el tratado de la

Cemunidad Económica Europea, en ^u artículo 38,

apartado 1, señala.

"Por productos agrícolas se entiende los pro-

ductos de la tierra, ganadería y de la pesca, así
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como los de primera transtormación que están en

relación directa con aquéllos." (EI subrayado es

nuestro. )
Si examinamos las listas de productos que apa-

recen en los anexos de dicho tratado vemos cuán

distinto es el trato a que se somete a productos

como

Animales vivos.
Carnes y despojos comestibles.
Leche y productos lácteos.

Cereales.
Grasas y aceites.

de estos otros objeto de mayor transformación o

industrialización:

Aceites ácidos procedentes del refinado.

Glicerina.
Tapioca.
Féculas.
Hilados de fibras textiles.
Esteres de la celulosa.
Linters de algodón.
Glándulas de animales para usos opoterápicos.

Extractos curtientes.

Aceites esenciales.

La economía agraria de nuestro país, más o

menos in^ensiblemente, está cambiando de estruc-

tura para acomodarse a la nueva tecnología, y

prueba de ello está en que del año 1960 al 1970

P^nor3mica de un ím^^oriante matadero general frig^^ríficu

la producción final agrícola ha disminuido en un

16 por 100 (según estadísticas oficiales), y la fo-

restal en un 36 por 100, mientras que la produc-

ción ganadera -que es en definitiva un proceso

de transformación de productos agrícolas- ha

aumentado en un 42 por 100.

LO HECHO Y LO QUE QUEDA POR HACER

Siendo estas líneas una mera divagación y co-

mentario de orden general sobre el tema de la in-

du^trialización agraria, esperamos no defraudar al

posible lector que espere hallar en ellas una re-

fación detallada de realizaciones y progresos ha-

bidos en este campo en nuestro país y en el es-

pacio de los últimos decenios.

Es nuestro propósito mantenernos en la misma

línea de consideraciones de orden genérico, ya
que al entrar en detalles y concreciones alargaría

extraordinariamente el texto de este artículo.

AI enjuiciar lo que a nuestro entender se ha rea-

lizado en los últimos años, adoptamos como mé-

todo de exposición lo hecho en la esfera oficial,

que lo separamos de los logros obtenidos en la

esfera privada. Tanto en un caso como en otro

no pretendemos ofrecer un estudio exhaustivo, ni

mucho menos, de los hechos más salientes que

se han producido, pero sí de los que a nuestro

entender más han influido o pueden influir en el

proceso de desarrollo de nua^tra economía agra-
ria.

a) En el orden oficial: EI reconocimiento de

las industrias agrarias como sector digno de tra-
tamiento aparte de las hasta entonces genéricas

industrias fabriles se produce por Decreto-Ley de
1 de mayo de 1952, por el que se regula, ordena

y fomentan una serie de industrias que aparecen

bajo la denominación genérica de industrias agra-
rias. Suponemos no debió ser fácil para quiene:;

acometieron esta tarea obtener el reconocimien
to oficial de esta realidad económica nacional, ya

que son muchas las competencias, intereses y co-

metidos oficiales que el citado Decreto modificaba
o transfería.

Pero la marcha del proceso de transformación

de la economía agrícola del país ha continuado, y
con ella se fueron adoptando nuevas disposicio-

nes oficiales para regular y proteger la continui-

dad del esfuerzo creativo oficial y privado de la
industrialización progresiva de nuestro agro tan-

to en el orden de la producción básica como en
el de la transformación y comercialización de

Así se producen Leyes y Normas reguladoras
de las Industrias Agrarias de Interés preferente,
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Código Alimentario (que, desgraciadamente, aún

no se halla en vigor), Polos de Preferente Locali-

zación Agraria, Planes de Desarrollo provinciales,

Acciones Concertadas, Estatuto de la viña, vino y

alcoholes y tantos otros en los que se recoge el

hecho económico de la industrialización agraria.
EI Reglamento Orgánico del Ministerio de Agri-

cultura, según Decreto 3.108/1968 ("B. O. del E."

de 23-12-68), crea la Subdirección General de In-

dustrias Agrarias, que con sus tres secciones de-

bía acometer la función de ordenación, fomento,

técnica y explotación de las industrias agrarias a

través de los distintos negociados. Era éste un

paso adelante más en el reconocimiento oficial de

la necesaria adecuación del Mnisterio de Agricul-

tura al cumplimiento de sus cometidos en rela-

ción con este sector.

La culminación, por ahora, de este proceso se

produce con la reestructuración del Ministerio de

Agricultura en virtud del Decreto 2.684/1971 ("Bo-

letín Oficial del Estado" del 6-11-71 ), por el que

la antigua Subdirección General de Industrias

Agrarias adquiere rango de Dirección General de

Indu^trias y Mercados en Origen de Productos

Agrarios. Sobre este punto permítasenos referirnos

a la frase anterior "por ahora" en relación con la

culminación del proceso, ya que estimamos, y es

ésta una mera opinión personal, que la comercia-

lización de los productos agrarios merece ser ob-

jeto de actuación distinta con fuerza propia ^ufi-

ciente para desgajarla de la recientemente creada
Dirección General de IMOPA -ilas siglas como

mal necesario!-.

La estructura orgánica actua^mente vigente del

Ministerio, fundamentada en adoptar el orden fun-

cional en lugar del sectorial en la explotación de

nuestra riqueza agraria, tiene como objetivo, en-

tre muchos otros, contribuir a conseguir el obli-

gado incremento en el valor añadido al ciclo pro-

ductivo como premisa indispensable para el paso

de una agricultura primaria propia de países de

escaso desarrollo a otra agricultura industrializada

o agroindustrial propia de países más desarrolla-

dos (caso de Holanda, Francia, Dinamarca y otros

países europeos).

b) Lo realizado por la iniciativa privada: Han

sido muy notables los progresos realizados por la

iniciativa privada en el campo de los tres sectores

en que, en el primer apartado de este artículo,

dividíamos la actividad agroindustrial. Nuevamen-

te la forzada brevedad de estas notas divulgado-

ras nos obliga a ceñirnos al epígrafe a), sin dejar

de mencionar de paso los notables progresos rea-

lizados en el campo de la mecanización agraría,

Operacibn cic ^Irspi^cc rn un maw^lcn, grncr,il I^ri^^,ríli<<,

elaboracón de abonos y productos fitosanitarios,

producción de semillas, transporte de mercancías

agrarias a través de los tres espacios, mercados

de dístribucíón y venta, etc.

Incluso al tratar de ponderar los progresos rea-

lizados por la iniciativa privada, el primer proble-

ma que se nos plantea es este interrogante: ^Cuá-

les son las industrias agrarias y cómo diferenciar-

las de las fabriles? Ya que en el terreno de la
especulación privada cabe todo género de de'ini-

ciones y conceptos, nos referiremos a la clasifica-

ción "oficial" por la cual industrias como las de

harinas, azucareras, conservas, alcoholes y deri-

vados, en parte, de fabricación de alimentos para

el consumo humano y tantas otras no son consi-

deradas como tales a efectos de su ordenación,

regulación y promoción por parte del Ministerio

de Agricu!tura. Entendemos que esto es una ano-

malía que forzosa y paulatinamente deberá ir sien-

do corregida por la Administración a medida que
se vayan delimitando competencias y los técnicos

agroindustriales demuestren hallarse capacitados

para desempeñar los cometidos que por ahora se

encomiendan en la esfera de la Administración

Pública a otro^ Ministerios. Creemos oportuno, al

Ilegar a este punto, señalar que en un país tan

fuertemente industrializado como los E^tados Uni-

dos, la libre iniciativa, ^in regulaciones y trabas,

ha permítido la creaciói^ de su gran riqueza indus-

trial, sin necesidad de la protección y tutela de un

Ministerio de Industria que allí no existe. En cam-

bio, sí existe el de Agricultura, una de cuyas mi-
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siones más importantes viene siendo la regulación

de la producción y disposición de los excedentes

ag rarios.

Volviendo, pues, al tema de lo realizado por la

empresa privada en la transformación por proce-

sos industriales de materias primas de origen agra-

rio, basta una ligera relación de las distintas acti-

vidades agroindustriales para reconocer los evi-

dentes progresos que la iniciativa privada -utili-

zando en muchas ocasiones la ayuda estatal- ha

realizado en estos últimos decenios:

Industrias del aceite de semillas oleaginosas.

Industrias enológicas, de la sidra, cervezas,

vinagre y múltiples derivados alcohólicos.

Industrias lácteas, centrales lecheras, quese-

ras y derivados lácteos.
Industrias de elaboración de piensos para

el ganado.

Industrias de manipulación de productos
agrícolas.
Industrias de preparados nutritivos a base
de fermentaciones, con elaboración de nu-
merosos productos químicos.
Industrias de desecación, liofilización e irra-

diación de productos agrarios.

I)epósiros de almacenamiern^^ de vin<^ de la Coo^erativa Covidcs

- Mataderos generales frigoríficos.

- Industrias de elaboración de productos cár-

nicos y chacineros.

- Industrias de preparación y conservación de
productos agropecuarios con ayuda del frío.

La vida agitada, siempre escasa de tiempo para

la preparación de alimentos y cocina doméstica,

va creando la necesidad de lanzar al mercado los

alimentos precocinados, frigorizados y otros espe-

cialmente preparados para la alimentación infan-

til, jugos, mostos, zumos, jaleas y mil productos

alimenticios y bebidas acordes con la economía

del tiempo en la vida moderna.

Esto es parte de lo que la iniciativa privada ha

hecho; en cuanto a lo que queda por hacer, es

tanto, que el perfeccionamiento, superación, mo-

dernización e inventiva de las industrias antes

mencionadas nos da una idea del futuro de sus

posibilidades.

EI progreso tecnológico debe ir forzosamente

sustituyendo la almazara por la fabricación de

aceites, la vaquería por la central lechera, la bo-

dega rural por modernas fábricas enológicas, el

matadero rural por los modernos mataderos gene-

rales frigoríficos y la bromatología, en fin, debe
dejar su huella en la transformación de alimentos

tradicionales en productos alimenticios de toda

índole.

LA NECESARIA INTEGRACION DE ESFUERZOS

En el preámbulo de estas líneas indicábamos

cómo nuestros puntos de vista y criterios, con ma-
yor o menor aproximación, han sido recogidos en

disposiciones oficiales. No obstante, no todo lo que

expusimos hace diez años ha tenido concreción

en medidas de orden oficial; por otra parte, nunca

nos hemos considerado nosotros mentores u orien-
tadores de la política de industrialización agra-

ria, sino mero opinante que traduce en líneas es-
critas la experiencia y enseñanza de una larga vida

profesional, cuya existencia se ha desarrollado du-
rante bastante tiempo en países extranjeros en

los que hemos aprendido.
Llegados a este punto, permítasenos transcribir

unas líneas que publicamos en la revista "Campo

y Mecánica" entresacadas de una serie de artícu-

los con el título general "Agroindustria" y que pu-

blicados en 1963, a nuestro juicio, tienen hoy la

misma virtualidad:

"Se anuncia para el año actual una balanza co-

mercial desfavorable de 200 millones de dólares.

Si el Instituto Nacional de Industria produjo con
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sus exportaciones en 1960, 70 millones de dólares,

^qué no podría haberse exportado con la transfor-

mación, industrialización y adecuada presentación

comercial de los típicos frutos de nuestra agricul-

tura?

En dicho año de 1960, en que por circunstan-

cias derivadas de nuestro programa de estabiliza-

ción económica, se alcanzó un record de nuestras

exportaciones, los productos agrícolas -especial-

mente aceite, vino, frutas y hortalizas- represen-

taron más de un 40 por 100 del total exportado.

E! grado de transformación o manipulación d^ es-

tas exportaciones fue y sigue siendo muy limitado.

^A cuánto podría alcanzar el efecto multiplicador

encauzado, orientado y amparado por un INI agro-

pecuario?"

Ese incipiente Instituto Nacional Agroindustrial

cuya creación esbozábamos, hijo de nuestra ima-

ginación, no ha Ilegado a ver la luz. ^Quién sabe

si para satisfacción nuestra no Ilegará un día en

que se sentirá la conveniencia de su creación?

Nadie puede negar la eficaz labor realizada

-con todas las modificaciones y cambios de po-

lítica industrial que el paso del tiempo ha impues-

to- por el Instituto Nacional de Industria. Ha

Ilegado donde la empresa privada no podía a!-

canzar, fa!ta de capital y técnica y, ^por qué no

decir!o?, de aceptación del riesgo, ha creado in-

dustrias poderosas a las que pau!atinamente irá

accediendo la economía privada y en definitiva

ha dado origen a grandes fuentes de riqueza. ^^1as

^cuá!es han sido los sectores en que principal-

m^nte se ha desenvuelto su actividad? Siderurgia,

minería, combustibles y carburantes, electricidad,

transporte, industria textil, petroquímica y otras d°

e^ca^a vinculación con !a actividad agraria.
I_ a AdministYación ha ejercido su tutela ayuda y

p^otección sobre el sector empre^arial productivo
a.g ^ario. Dicha ayuda debe ser igua!mente pres-
tar'a al empresario que transforma la producción

agraria; donde no Ilegue la iniciativa privada, d'-

biera Ilegar la política empresarial de la Admiri^-

Moderna instalaci6n .^k^hulera

tración. Si el INI ha dado sus frutos y seguirá
dándolos, ^por qué no esperarlos del nonato

Instituto Nacional Agrícola?
La integración de actividades entrañará la di-

versificación de funciones. EI Ministerio de Agri-

cultura acoge en su seno en varios de sus orga-

nismos a técnicos de todo tipo de especializacio-

nes. No hay razón para que recelos, temores o

suspicacias en el orden individual sean causa su-

ficiente para la institución de un organismo em-

presarial que Ileve a cabo lo mucho que resta

por hacer en el proceso de perfeccionamiento

de nuestra economía agraria.
La reestructuración recientemente acometida en

dicho Ministerio que ha dado lugar a la integra-
ción en el orden funcional de técnicos agrícolas,

forestales y ganaderos puede servir de ejemplo

para salvar los obstáculos que se alzan al paso de
la propuesta que desde nuestro humilde puesto de

trabajo sometemos a la consideración de nuestras

autoridades, en cuyas manos se halla la política

agraria del país que nos vio nacer y de cuya

prosperidad y desarrollo nos sentimos orgullosos.

(Nota: Fotografías faci'itadas por industriales dé

la provincia de Barce!ona.)

CUENTOS DEL VIEJO MAYORAL

Acaba de aparecer la segunda edición po;au'a° de los Cuentos del Viejo Mayoral, de Luis

Fernández Salcedo.

Las peticiones pueden dirigirse a la Librería Merced, Ayala, 88, Madrid.
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T®ndencías futuras

1Vlecanización de la ganadería

Piensos

Distribución de alimentos

Ambiente de locaies

Por Carlos Santos

La mecanización de la cría ganadera no ha al-

canzado su completo desarrollo. Por esta razón

es uno de los sectores que más está evolucionan-

do, sobre todo en relación a la productividad del
trabajo. AI ritmo de mecanización que hemos se-

guido, no cabe duda que nos ocuparemos pron-

to con mucho más rigor de la racionalización y

desarrollo del aspecto "maquinista" de la produc-

cíón animal, cuya importancia y volumen se acre-

centarán de manera ineludible por la sencilla ra-

zón de que al mejorar el nivel de vida se prefie-

re, pudiendo, una chuleta en el plato en vez del

abadejo.

Trataremos de hacer un vuelo rápido en este

artículo, porque el tema es enorme, sobre la me-

canización de la cría animal, deteniéndonos en

lo de la preparación de alimentos en la granja,

en su distribución y en la climatización de ;os

locales.

LOS PIENSOS PREPARADOS EN LA GRANJA

La mecanización racional del reparto de alimen-

tos para animales debe satisfacer las exigencias

de la organización del trabajo, las necesídades de

El pirido de] maú forrajero facilita su manutención y ensilado.
Pic.^dc^ra FTAT-tiO1^11?CA S. 10 rn .ucibn

los animales adaptándola a las condiciones del

establo. Pueden indicarse varias tendencias:
a) Para que la manipulación sea fácil y con-

tinua se intenta que los productos sean picados

finamente, lo que implica cierta fluidificación del

forraje. EI troceado del maíz es un ejemplo. AI

hacerlo más fino se facilita el compactado del

silo. Se puede hacer el autoconsumo sin que las

pérdidas sean grandes. Pero sobre todo podrá

ser retirado mecánicamente con mucha más fa-

cilidad. Las desensiladoras que hemos visto apa-

recar últimamente en el mercado son como la

concretización de los deseos manifestados por

ciertos agricultores que intentaban liberarse de

las coerciones que representa el autoconsumo

cuando el número de cabezas de ganado es gran-

de o ia disposición de los edificios de cría no con-

viene. Ciertos tipos son notables por el corte lim-

pio de los bloques de forraje que realizan, por la

reducción de fermentación y el aumento de apeti-

tosidad de los ensilados que procuran. En los

silos verticales las desensiladoras inferiores pre-

sentan diferentes grados de manejabílidad y ro-

bustez. Las horquillas de descarga tipo cocodrilo

suponen un consumo diario elevado de forraje y
condiciones de poca actividad biológica (en in-
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Descnsiladora de silo ho^izontal. Documento OSWAL'1^
ENSILOADrR

vierno, por ejemplo). La remolacha forrajera prue-

ba lo contrario. EI almacenamiento es difícil debi-

do a lo complicado de su manutención, a pesar

de que todos los problemas de cultivo y recolec-

ción han sido resueltos. Esto limita su utilización,

sin que basten las ventajas que para ciertas pro-

ducciones este producto presenta.

Parece ser que el heno y la paja son lo sufi-

cientemente troceados, beneficiando de la fluidifi-

cación. Las pacas permiten un control de la can-
tidad distribuida.

b) Otros modos convenientes de acondicio-
namiento son la granulación y el empastillado.

La disminución del volumen facilita el transporte

y la manutención. Pero las máquinas que nos pre-

sentan son demasiado importantes y sólo resul-

tan interesantes en las grandes empresas gana-

deras o en aquellas de producción en común.

c) Otro modo de acondicionamiento es la de

presentar, cada vez con más frecuencia, los ali-

mentos en sopa o semilíquidos, sobre todo en

porcicultura. Con este método los resultados zoo-

técnicos son mejorados. Las cochiqueras pueden

ser ideadas de una manera más racional, insta-

lando los comederos transversalmente respecto a

los pasillos. Dos tendencias aparecen: la de do-
sificar automáticamente las cantidades distribui-

das y la de desplazar las máquinas mezcladoras

a lo largo de•. pasillo de alimentación. AI acondi-

cionar los piensos se intenta también aumentar

su valor nutritivo. Es cierto en el caso de la sopa.

Con los piensos en gránulos la ingestión de ma-

teria seca es más grande. La molienda con moli-

nos de martillos mejora las propiedades diges-

tivas de los alimentos. Esta operación forma ya

parte de las faenas para preparar los piensos. La

tolva de los molinos alimenta a los órganos tri-

turadores. Se les adjunta un ventilador de trasie-

go, un ciclón y una mezcladora. Los molinos mez-

cladores móviles convienen a las unidades de cría

que consumen grandes cantidades de concentra-

dos. Las mezcladoras horizontales que valen tam-

bién para manejar piensos húmedos siguen des-

arrollándose. La mezcla de alimentos no se efec-

túa ya únicamente cuando se manipulan concen-

trados. EI enriquecimiento sistemático del valor nú-

tritivo de los alimentos bastos en el momento de

distribuirlos es una solución con porvenir en los

grandes tratos. Los remolques mezcladores y los

dosificadores-mezcladores que aparecieron estos

últimos años podría ser que se difundieran con

más rapidez, aunque sólo sirvan por el momento

para manadas reducidas. Parece ser que la urea

y los complementos a base de urea pueden ser

mezclados con eficacia al forraje de maíz, no

sóló al ensilarlo, como se creía antes, sino al sa-

carlo del silo.

LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS

Podemos, antes de proseguir, hacer el resu-

men de las fases anteriores al reparto de alimen-

tos: la recogida del producto directamente del

campo, el almacenamiento, la extracción de los

productos almacenados, la mezcla, el acondicio-

namiento, el transporte y la distribución. Los pro-

blemas son diferentes según la naturaleza y la
forma del alimento ( heno, forraje ensilado, pien-

sos concentrados, granos, harinas, sopas). EI peso

ir^i'ecior ñe braro unico. 'Se,^in revistii "P,'_ ,
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^'ist:^ clr In m^triz clc Ia emlr,istilladura dc (c^n^ajc cn la ^;ranju
sin la cc^rva ^Ir F^n^tccciún. 1 Fc^ic^ CNL;EtiIA I

y el volumen unitario son los principales obstácu-

los para el reparto. La forma influye grandemen-

te en el transporte. La distribución colectiva o

individual, lo mismo que la distancia, intervienen

para cambiar el cariz de las faenas. EI equipo uti-

lizado es muy complejo y variado, según el pro-

ducto, la configuración del establo, los animales,
el método de cría escogido, etc...

Hace unos años parecía que el método de ali-

mentación de autoconsumo descubierto en los Es-
tados Unidos era la solución ideal. Actualmente

es utilizado con ciertas reservas sólo con alimen-
tos bastos para bovinos o reses lanares.

Las descargadoras de garfios, los transportado-
res neumáticos y las horquillas frontales son los

aperos más utilizados para repartir el forraje. En

las granaes y medianas unidades de cría bovina

la distribución de forrajes o de otros alimentos
se hace cada vez más en los pesebres de la esta-

bulación libre con remolques de descarga lateral.

Las cintas o los transportadores de tablillas son

utilizados en ciertos casos particulares. Los tor-

AGRI('ULTURA

nillos sin fin sirven sobre todo para granos y pien-

sos concentrados mezclados. En los casos de poco

ganado, los establos de cornadizas con suficiente

e^pacio bastan para que al mecanizarlos sean

tan rentables como los de la estabulación libre

en los que los remolques de descarga lateral pue-

den hacer los mismos servicios. Cuando se tra-

ta de alimentos gruesos o bastos para rumiantes,

las raciones son dadas al poco más o menos.

Con los piensos concentrados se tiende a ser

más exacto, utilizando, entre otros, los distribui-

dores automáticos última moda que preparan la

ración y la mezcla de ingredientes según el animal

y delante de sus befos. Las nodrizas. a pesar de

la economía de mano de obra que realizan, no

están tan en boga como en los años anteriores.

Distribuidot de piensos semilíyuidos u«sopas» c1c do, hilcr;is
de comecieros (se^^ún ST^ I"1^;11

.,c^_ i^!^,^• ^ ^ ,.^._

Vista de la cámu.a trituradc^r.^ ^1c un mulinu Jc m,artillos.
Documentc^ R(^l1SSF.LI,I:
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"Trampilla

('ircttit^^ ^ie la mezclu

tiin^ín

^I^uhu clcl sin(ín

--- ^'cntanilla .Ic ins^,rc^i^^n

Roca de cnsacado

Kascadcra

Circuit^^ ^Ic iar^u
}^ dc ^Ic,r:u^^n

^^lutor dc :tcciunamicntt,

i1^1czrladt,ra ^^rrtical. I)^,rumcnt^, L,1\^'

MEJORA DEL AMBIENTE DE LOS LOCALES
DE CRIA

Esta mejora hay que basarla primero en el em-

plazamiento y cuidado que se pone al edificar el

establo; segundo, de su ordenación interior, con
la que se tratará de obtener un acondiciamiento

ambiental mediante ventilación controlada con ven-

tiladores, complementado, si al caso viene, con
la calefacción, el enfriamiento, la humidificación,

filtrado del aire, etc... La preocupación por me-

jorar las condiciones del medio ambiente no es
sólo un problema para avicultores y porcicultores;

los ganaderos se han dado cuenta que constituye

un factor primordial de rentabilidad. Se sabe que

algunos accídentes sanitarios y ciertos resuitados

económicos mediocres obedecen a un fallo en

este aspecto. Las exigencias del ganado, según

las diferentes edades al medio ambiental, empie-

zan a ser conocidas. La primera tendencia para

acondicionar el ambiente de la producción ani-

mal fue la de abandonar la ventilación estática

por la dinámica, utilizando ventiladores. Son indis-
pensables en las grandes unidades de cría aviar

o porcina. En vez de utilizar los ventiladores de

gran capacidad se tiende a aumentar el número
de los medianos para mejor repartir el aire. Los

conductos de distribución del flujo son muy utili-

zados. Muy parecido es el número de partidarios

que defienden los métodos de sobrepresión o de

presión baja. Las combinaciones intermedias con

ventilación forzada a la entrada y a la salida han

sido recomendadas durante estos últimos años por

algunos expertos. Es casi de regla el utilizar un

regulador automático de ventilación para contro-

lar el medio ambiente. Según los casos, ponen

en marcha a unos cuantos o a todos los ventila-

dores. Se ha Ilegado a estudiar las posibilidades

de regular la velocidad de rotación de los moto-

res. Ciertos sistemas de seguridad ingeniosos per-
miten, en el caso de un corte de corriente, el

restablecer la ventilación natural, evitándose las

alzas de temperatura que tanto perjudican a los

animales. Mucho más difíciles son los problemas
para conservar un equiiibrio higroscópico. EI com-

bustible más utilizado para la calefacción es el

fuel-oil. La incidencia del precio de venta de los

combustibles en la oferta de aparatos calefacto-

res es clara; así se ha asistido a la proliferación

de los que utilizan el gas.
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Con el molino trituradc^r se ^^reparan los E^icnsos en la nranja

1'ransE,ortc ncum.ítia^ rle forr^jcs

Remolque elistcibuidur de aliinentos de elescarga lateral

AGRICU LTURA

Todo este equipo, que solamente hemos podido

citar y de manera incompleta, debe formar en la

granja un conjunto racional e idóneo para criar

animales y manipular productos. La evolución de

la mecanización para la cría ganadera cambiará

las condiciones económicas de la producción.

También creará problemas zootécnicos y ergo-

nómicos. Este sector se acercará cada vez más
a las condiciones productivas de la industria. Nos-

otros tenemos que acelerar el ritmo tratando de

conocer a fondo lo que otros países más avanza-

dos que el nuestro hacen para evitar errores y

adaptar sus logros a nuestra tierra y quemar las

etapas que sean necesarias, que formación, ma-

teria gris y animosidad, para loa de nuestra inge-

niería, no nos falta.

C^^nticr^^an^io la tcmpcratura ^Ic una cochiyucra con un ^;cncradur
dc airc r^líc:ntc

111imrnt^tn^lo cl ^;nnaclo cn cstabuluci6n librc, con un ^,run
rendimiento práctico
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La legión EBRO

MF 135 y MF 147
Preparados para luchar

en varios frentes.

EI d^i^ I^tl c1C vi,t v^i^i.)I^li^ pi^rliiiiF! ^^ Fl5^^5

If,ii^It^rt;5 fC^iIIJ:t/ l1iS^it1I^^S lipt^'^ f1t•. If,tli^l^u

.^Ir^uiCr t:lntie ^/^ ii^.ii<^iii^ y t.tilliv^i
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^Por qué no reestructuramos la agriculturo?

iPOR QUE NO CULTIVAMOS ALGODON?

Por Fernando Sanz-Pasto ^

En España se nos plantea muchas veces a los

agricultores el problema, a la hora de decidir qué

cultivamos, no ya cuál es el cultivo más aconseja-

ble técnicamente en la rotación, sino simple y Ila-

namente qué podemos poner para no perder dine-

ro. Según parece y se nos dice, los precios no

pueden subir porque sobra de todo (sobra trigo,

cebada, remolacha, naranjas, etc.); sin embargo,

analizando nuestra balanza comerciar agraria, ve-

mos que hay partidas muy fuertes que se impor-

tan y que se podrían producir, si no totalmente, sí
en gran parte en nuestras tierras. En un artículo

anteror analizábamos la situación del tabaco, del
que sólo se permiten cultivar 18.000 Ha., cuando,

según nuestras necesidades, podríamos producír

más del doble.

Hoy vamos a analizar la situación del algodón.

EI algodón fue un nuevo cultivo que se promo-

vió en España, y tuvo tal éxito que se Ilegó casi

al autobastecimiento en 1962. Esto permitió dar
trabajo en muchas zonas españolas de monocul-

tivo, en que la gente se encuentra en subempleo.

Después, repentinamente, vino la liberalización, y

por todos los medios se trató de desanimar al pro-
ductor de algodón. Los resultados fueron rápidos:

PRODUCCION DE ALGODON ESPAÑOLA

Campaña Balas de 220 Kg. neto

1962/63 532.861
1963/64 444.265
1964/65 351509
1965/66 368.869
1966/67 410.422
1967/68 294.198
19b8/69 351.645
1969/70 266.357

Flor del algodón

SUPERFICIE CULTIVADA DE ALGODON,
TIPO AMERTCANO, EN ESPAÑA

Campaña llect^íreas

1962/63 332.752
]963/64 256.603
1964/65 191.891
1965/66 194.324
1966/67 229.337
1967/68 156.200
1968/69 136.020
1969/70 149.881
] 970/71 92.35-!

y también fue rápido el incremento de las impor-
taciones:

Añc^ Tm. IVlíllones ptas.

Grado actual de cobertura sobre la demanda: 1963 4.234 212
] 965 31 323 1 26759 por 100. 1968

.
45.982

.
2.554
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^Por qué no se puede cultivar el algodón? Hay

nuevas variedades más rentables, la mecanización

se puede conseguir si de verdad se quiere estu-

diar a fondo y adaptarla a nuestras tierras. Según

el Grupo de Cultivadores y Desmotadores de AI-

godón, este cultivo es más rentable que el del trigo

y maíz, "no sólo desde el punto de vista social, ya

que emplea mano de obra que en esa época está
en paro, sino también desde un punto de vista

estrictamente económico, puesto que la produc-

ción bruta del algodón arroja ganancias tres veces

superiores a las del trigo y maíz".
Nuestras producciones por hectárea son simila-

res, e incluso superiores, que las de muchos paí-

ses productores. EI problema radica, según dicen,

en los costes, pues ^por qué no mecanizamos? Si

otros han sido capaces de hacerlo, ^por qué no

lo vamos a ser nosotros?
Es verdad que nuestro algodón sale más caro

que el precio del mercado internacional; pero esto

pasa con todos los productos, incluso los indus-

triales, ya que el mercado internacional es una

forma de colocar excedentes, aunque se pierda

dinero. Una prueba de ello es que en el momento

que estos excedentes desaparecen, automática-

mente suben los precios, como ha sucedido en el

año 1971, en que se produjeron mundialmente 51,4

millones de balas de algodón, con lo cual la oferta

fue menor que la demanda, por lo que aumenta-

ron los precios del algodón en aproximadamente

dos quintas partes (un 40 por 100, según el "Bole-

tín" de 29 de febrero de 1972 del Servicio Extran-

jero del Banco de Bilbao) y el pretendido exceso

de costes del algodón español se vio fuertemente

reducido.
Cuando en la nación haya puestos de trabajo

suficientes en la industria y servicios, que consi-

gan una productividad y beneficios mayores para
el conjunto de la nación que los que actualmente

se consiguen con una serie de cultivos, entre los

que se encuentra el algodón, entonces será el mo-

mento de dejar de cultivar, porque vamos a em-

p:ear esos medios de producción ( mano de obra)

en algo más productivo; pero cuando tenemos un

montón de gente en paro o subempleo en el cam-

po, lo importante es que esa gente produzca, aun-

que sea a precios superiores a los del mercado

internacional (que repetimos es totalmente falso),

ya que lo verdaderamente irrentable para la na-

ción es que permanezcan inactivos.

Después de todos estos razonamientos, muchos

se preguntarán, igual que yo: ^por qué no intere-

sa entonces que se cultive el algodón? La respues-

ta, yo creo, no es nada más que una: la crisis de

la industria textil algodonera (igual que la de la

lana fue la de la industria textil lanera).

Estas industrias se encontraban en el año 1963

(año en que cambió la política de producción de

algodón nacional) en plena crisis.

A continuación recogemos un artículo de Anto-

nio Escudé en "Actualidad Económica" y unas de-

claraciones del señor Perona Larraz, Director ge-

neral de Industrias Textiles, Alimentarias y Diver-

sas, en el que queda perfectamente explicado este

tema desde el punto de vista del industrial textil:

"E/ principal objetivo que se proponen a/canzar
un tanto por ciento muy elevado de industrias en
el mundo es el de aumentar la productividad de
sus empresas. La industria textil española no es
una excepción, sino que se encuentra además con
el agravante de la proliferación de este tipo de
empresas en periodos recientes, que ha Ilevado a
la poca competitividad en muchas de ellas y a/a
poca capacidad de innovación por talta de capital
y por su reducida dimensión. En oposición a estas
empresas incapaces de evolucionar, que han des-
aparecido en su totalidad o tienden a desapare-
cer, nos encontramos con las que han sabido se-
guir el camino marcado por la evolución tecnológi-

ca y que de una forma u otra han alcanzado a/tos
niveles de productividad.

El aumento de la producción ha venido acom-
pañado de la disminución de persona/ y de la in-
novación de maquinaria.

Los datos que se desprenden de /as estadisticas
son fiel reflejo de lo dicho, ya que se aprecia /a
gran disminución de maquinaria y personal. Por
otro lado, al analizar la producción se recoge el
el aumento de la misma, lo que indica, por tanto,
el aumento de la productividad:
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tlños Personal
Número de

óusos (mifes)
Nwnero

de telares

I^)63 122.15G 2.369 66.646
196-# 116.G91 2.3-18 65.491
1965 107.505 2.272 63.12-}
19G6 103.083 2.320 G3.446
19h7 99.828 2.2á5 6L295
19G8 97.680 2.333 60.027
1969 9>.93-I 2205 56914
1970 96.196 2.175 53.088
1971 I^^rtubre) 92.1G2 2.092 50.627

A pesar de la reducción del número de husos y
de telares, como indican /os datos anteriores, la
producción mensual ha aumentado desde 10.979
tone/adas de hilo, hasta 12.778 en /os husos, y des-
de 8.343 toneladas de tejidos, hasta 11.008 en /os
te/ares.

A/a disminución de un 25 por 100 de/ personal
se debe unir /a disminución de la jornada laboral
a que tienden /os países capitalistas para ver que
el número de horas trabajadas por esta industria
ha disminuido notablemente. Esto se ve compensa-
do por e/ mejoramiento de la maquinaria, que per-
mite mayores producciones.

La conclusión a que se llega de todo ello es que
esta indusiria ha tenido una evolución altamente
favorable y se ha pasado de tener una mano de
obra ma/ remunerada, en muchos casos, a una can-
tidad más reducida, más especializada y progresi-
vamente mejor pagada. EI futuro de esta industria
parece optimista, siempre y cuando los empresa-
rios continúen por esta senda de innovación cons-
tante que les permita en cada instante poder ofre-
cer a/ mercado los productos que más necesita.

Un inconveniente que se dibuja es e/ mal mo-
mento por el que atraviesa /a industria textif bri-
tánica. Esto tendrá directa repercusión en /a espa-
ñola, especia/mente en /a algodonera, ya que se
tendrán que soportar dificu/tades para exportar. EI
Decreto que propuso a fina/es de año el Ministerio
de Comercio con la autorización de importar
35.000 Tm. de a/godón antes de 31 de marzo está
dando sus frutos, ya que se ha frenado e/ aumento
de precios que se venía padeciendo y se ha faci-
litado el abastecimiento de algodón. ^Este Decreto
ha tenido la cualidad de no perjudicar a los pro-

ductores naciona/es de a/godón, ya que su produc-
ción podrá ser vendida y al mismo tiempo ha
conseguido que el precio no haya subido, como
estaba sucediendo? - ANTONIO ESCUDE." ( "Ac-
tualidad Económica", 18 de marzo de 1972.)

En sus declaraciones, el señor Perona Larraz,

Director general de Industrias Textiles ("Ya", 8-IV-
1972), decía:

"Es mejor cerrar a tiempo /as fábricas que van
mal y carecen de posibilidad de remedio que pro-

longar su agonia, pues su rematado fin no sólo se-
guirá sis^ndo inevitable, sino aún más ruinoso para
todos. Esto es obvio, como igua/mente lo es /a enor-
me dificu/tad de cerrar a tiempo, tanto mayor
cuanto más atlictiva es la situación de las empre-

sas en crisis. E/ p/an de reestructuración de la in-
dustria textil a/godonera es el instrumento muy

eficaz que ha permitido cerrar las fábricas sin fu-
turo antes de que la ruina fuera total, a/a vez que
se asegura a los operarios cesantes unos ingresos
similares a/os que percibían por su trabajo en tan-
to consiguen nueva colocación. Por último, pero
no lo último, la desaparición de las empresas mar-
gina/es permite el fortalecimiento del sector.

Esto no quiere decir que la industria algodone-
ra no vaya a poder seguir renovando sus instala-
ciones. Antes al contrario, merced al p/an en cur-
so, se favorece la rentabilidad necesaria para
amortización y renovación. Por el momento, se tra-

ta de evitar que, mientras por un lado se van ce-

rrando fábricas, por otro vuelva a incrementarse
excesivamente el parque naciona/ de husos y te-
lares. Una precaución lógica. EI p/an ha comenza-
do ya a dejar sentir sus efectos muy favorable-
mente, hasta el punto de que hemos oído lo que
hace tiempo no oiamos; la situación del sector tex-
til algodonero es optimista.

Lo importante es poder cerrar a tiempo cuando
ello se evidencia como necesario y con /as máxi-
mas garantías laborales."

Después de leer este instructivo artículo y las

declaraciones, podemos sacar las siguientes con-

clusiones:

1." Que los industriales textiles algodoneros es-

tán mucho más organizados y tienen mucha ma-
yor fuerza de presión que los cultivadores de al-

godón.

2." Que esta reestructuración del sector se ha
Ilevado a cabo si no a costa exclusivamente de las

costillas del agricultor, sí al menos con una total
marginación de los intereses de éste.

3.'^ Que los industriales textiles nos han dado

un gran ejemplo de qué es lo que se debe hacer

para reestructurar un sector cuand4 éste se en-
cuentre en crisis. Esto consiste en que desaparez-

can todas las empresas incapaces de evolucionar

( pagándoles y primándoles para que abandonen

el sector) y en favorecer el desarrollo de las em-

presas con más capacidad de innovación y adap-

tación.

En esto, y sólo en esto, se basa el poder hacer
que un sector salga de una crisis, ya que mientras
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que haya empresarios irresponsables que produz-

can desorganizadamente a precios de ruina, todo

el sector (lo mismo los buenos que los malos) irá

mal, y esto es sencillamente lo que hay que hacer

en la agricultura, dejándonos de discursos dema-

gógicos, frases bonitas y políticas trasnochadas.

Ahora bien, ^va a ser capaz la nación de destinar

el dinero y las ayudas precisas para esta reestruc-

turación, primando a los que se tienen que ir y

ayudando a los que se tienen que quedar, como

se ha hecho con la industria textil y con tantas y

tantas industrias (siderúrgicas, del carbón, harine-

ras, etc. ) ?

Y volviendo al algodón, cabría preguntarse por

qué si hay que reestructurar el sector de la indus-

tria algodonera e interesa que ésta trabaje con

materias primas muy baratas, no se prima a la

materia prima española. Es decir, que se fije un

precio justo y unas ayudas indirectas ( subvención

maquinaria, tratamientos, etc.) para el agricultor,

que permita que éste se modernice y reestructure

y se fije un precio inferior (que puede ser el del

mercado intenacional) de venta para las industrias

textiles. La diferencia la puede pagar el Estado

con cargo a la reestructuración de la industria tex-

tíl, ahora lo que es absurdo es que el Estado, por

ahorrarse esta cantidad o por no atreverse a Ila-

mar las cosas por su nombre, haga que se pro-

duzca un enorme gasto de divisas (2.500 millones

de pesetas) en importación de algodón, mientras

que una mano de obra y una tierra aptas para esta

producción permanecen improductivas.

A CEITES DEL SUR
"ACESA"

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

M A D R I D- 1 3
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Aumento trágico de las cuotas del Seguro Sociol Agrario

LA CASCARA
/%/% Q / / * I

^Jt /rGAKtlClO C,1fLLd d'J[A.tO 1 /

Hace años se decía que la penosa situación por

la que "entonces" atravesaba el campo español

no era ni nueva, ni privativa de aquella época. En

el siglo XVIII, el padre Feijoo Ilevó a las páginas

de su Teatro critico universal la angustia que vi-

cisitudes análogas le producían. Añoraba aquel in-

genuo estadista la edad dichosa en la que los hom-

bres solían pasar del arado al ejercicio de la dig-
nidad pretoria, refiriéndose a las familias ilustres

que tomaron su nombre de los frutos del campo:

Fabios, Léntulos y Cicerones, ensalzando la fun-

ción agrícola porque "apenas hay arte y ocupación

alguna digna de más honra que la Agricultura".

Como en aquel siglo, hoy la agricultura y gana-
dería no pueden reponerse de sus crisis continuas,

en las que se acumulan los desastres del clima con

una feroz presión fiscal, que las atenaza y man-

tiene en situación tan precaria que, con Rojas Mo-

rales, se puede decir: "Que esto ocurra cuando el

campo lucha por sobrevivir empeñado en la reso-

lución de innúmeros problemas, sumido en una

profunda depresión económica, causa sorpresa y

espanto. Y es que muchas veces la acritud y el

encono parten de los recintos amurallados de al-

gunas publicaciones subvencionadas con dinero

que al campo le vendría muy bien. Cualquier pre-

texto es bueno para ensuciar el aire claro de la

campiña con una falsa inquietud social, con la que
se pretende justificarlo todo."

EI campo tiene muchos apologistas, pero no de

su realidad, que se desconoce o se olvida en se-

guida, creyendo que sus males -las sequías, las
epidemias y las angustias- desaparecen de un año

para otro, y en esta baraúnda de millones que se
manejan constantemente, con un presupuesto su-

perior a los 400.000 millones de pesetas, asiste el

campo en el año actual al aumento notable de los

líquidos imponibles y a la monstruosa subida de
las cuotas de la Seguridad Social Agraria, que ex-

cederá a todo lo esperado.

Cada negocio tiene una ley económica que no se
puede desconocer sin riesgo de su existencia. Es

decir, que los gastos han de atemperarse al precio

del producto, ya que de otra forma "la empresa"

se descapitaliza y desaparece.
A nadie le parece mal que en el campo se cuide

el Seguro Social como en los demás ramos de la
producción, más afortunados, pero hay que con-

siderar quién ha de pagar esas cuotas y cómo han

de cobrarse, para evitar notorias desproporciones

e inconsecuencias, por Ilamarlas de alguna mane-

ra. Por ejemplo: en 1971 se pagó ( tengo los talo-

nes a la vista) una cuota anual, y ahora se han

puesto al cobro dos semestres, o sea otro año del
mismo 1971, con cantidades extraodrdinariamente

elevadas, lo que, agregado a la subida del líquido

imponible y cuota del Tesoro a su vez, ha produ-

cido en el campo un disgusto más extraordinario

todavía, porque el año ganadero es muy malo y el

agrícola no puede ser bueno con estas heladas

tardías, sequía hasta ahora ( pues las Iluvias caídas

son insuficientes y desigualmente repartidas) y los

bolsillos, con los precios políticos para lo que se

produce y libertad para todo lo que el cultivador

compra, están que no tienen ni polvo.
Los aumentos son asombrosos y como si se tra-

tase de un negocio pletórico de ganancias. En
finca pequeña, un líquido imponible anterior de

(") Abug^do.
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85.000 pesetas se sube a 111.000, con una cuota
de Seguridad Social de 44.000 pesetas anuales.

La novedad de las peonadas teóricas ( tan pa-
recido a los asentamientos de la República) con-
duce con una arbitraria apreciación a injusticias
sangrantes, que crean un clima en el campo que,
con mucha manga ancha, se puede calificar de
desilusión.

La realidad es que se quiere hacer todo de prisa,

improvisando, sin estudios completos que sirvan

de fundamento a las disposiciones; que se gastan

ingentes cantidades de millones atropelladamente,

en divorcio completo con la situación productora

del país, y para recoger tanto dinero se estruja a

los contribuyentes hasta la extenuación y no se

estudian las consecuencias de unas medidas que

solamente aspiran a resolver conflictos más o me-

nos reales o, a veces, provocados.

Sin una depuración de las pensiones que se co-
bran en el campo, con un 40 por 100 seguro de
inflación, sin la supresión de las peonadas teóri-
cas e implantación de inscripciones individuales, y
un sistema racional de recaudación, el campo, la
propiedad agrícola, tan debilitada ya, terminará por
extinguirse, pues no se puede olvidar que sobre
él pesan las gabelas siguientes:

- Contribución rústica y pecuaria.
- Recargas locales.
- Seguridad Social Agraría.
- En muchos casos, la cuota proporcional.
- Cámara Sindical.

- Plagas del campo.
- Contribución urbana sobre los edificios, que

se cobran, aun !os excluidos por la ley.

- Intereses de las deudas contraídas para ir
tirando.

No olvidemos que un ministro de Hacienda, co-

nocedor de los resultados funestos e injustos de la

cé!ebre "Cuota proporcional", envió a las Cortes

un proyecto de ley en el que se suprimía totalmen-
te. La sorpresa, y grande, fue que la Comisión re-

chazó el proyecto ante la actitud opositoria de unos

señores procuradores de cuyos nombres no quiero

acordarme.

Para eudurecer aún más este crecimiento inu-

^itado de la Seguridad Social Agraria hay que te-

ner en cuenta que las cuotas proporcionales atra-

^adas se vienen cobrando por parejas, y en el

año 1971 se pagó una cuota anual de dicha Se-

guridad Social y ahora se recauda otra anual mu-

cho mayor, también de 1971. ^Qué nos reserva

1972?

No existe coordinación entre los Ministerios de

Hacienda, Trabajo y Agricultura, toda vez que éste

concede créditos (a corto plazo para lo que ne-

cesita el campo), subvenciones, descuentos y mo-

ratorias para evitar el colapso, mientras que los

otros aumentan líquidos imponibles, no elevan el

tope de la cuota proporcional y prescinde el de

Trabajo de ser realista en las liquidaciones de las

cuotas de Seguridad, que cobra a pares unas y re-

petidas en otras.

Si se hace bien la cuenta hoy, la propiedad rús-
tica no rinde nada; de sus títulos, de sus inscrip-

ciones en el registro no queda prácticamente más

que literatura. Sí, resta tan sólo una cosa: "la cás-

cara".

II Festiva! Internocional de Cine Agrícola en Santarem
llel 23 al 29 de octubre de 1972 se celebrará en Ia ciudad portuguesa de Santarem el II Festival Internacional del

Film Agrícola y de Temática Rural.
Aunyue en su primera edición, en la que se presentaron más de 50 documentales de temas agcícolas pertenecientes a

más de 16 países, el Festival no fue competitivo; e1 nuevo reglamento para la rea]ización del lI Pestival en 1972 ]e con-
fiere este carácter para Ios cortometrajes que se encuadren bajo las facetas de divulgación y vulgarización, documental y
relaciones humanas del sector agrícola.

Un Jurado Internacional juzgará los cortometrajes presentados que anteriormente hayan sido admitidos por una comi-
sión seleccionadora para la adjudicación en cada uno de Ios sectores anteriormente nombrados de los si^,niientes premios:

- Trofeo de Oro.
- Trofeo de Plata.
- Trofeo de Bronce.
Asimismo se coucederá el PREMI:O DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA AGRICULTURA PORTUGUESA

al país que ptesente la mejor selección de documentales sobre enseñanza, diwlgación y vulkarizaciGn.
PREMIO DE LA SECRETARIA DE INFORMACION Y TURISMO DE PORTUGAL al país que presentc lu mo-

jor selección de documentales culturales sobre el sector agrícola.
PREMIO CIUDAD DE SANTAREM al país que presente Ia mejor selección de documcntales sobre las relaciones hu-

manas dentro de este sector, proporcionando de una forma comprensiva w^a imagen de los problemas globales en el cam-
po de la política agraria, de la economía y de la alimentación.

Todos los films proyectados recibirán un diploma de participación y ninguno de los premios podrá ser declarado de-
SICTtO.

Dado el carácter del Festival, todos los organismos oficiales, así como empresas privadas que deseen participar medianfe
el envío de documentales, podrán solicitar la información de partícipación y reglamento directamente de

FESTIVAL DF.L FILM AGRICOLA Y TEMATICA RURAL.
Rua Eng.° Agr. Antonio A. Antwies, 35, 2°
SANTAREM (Portugal).
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FE RI A DEL CAMPO E N MAD R I D
INAUGURACION

EI día 12 de mayo por la tar-
de fue inaugurada por el Prín-
cipe de España, don Juan Car-
los de Borbón, la IX Feria lnter-
nacional del Campo, acompaña-
do por su esposa, con la pre-
sencia del Vicepresidente del
Gobierno y los Ministros de
Asuntos Exteriores, Agricultura,
Información y Turismo, Comer-
cio, Gobernación, Plan de Des-
arrollo, Marina, Trabajo y Secre-
tario General del Movimiento y
otras personalidades.

En el salón de actos del pabe-
Ilón de cristal, el Ministro de
Relaciones Sindicales, señor
García Ramal, pronunció un dis-
curso, en el que destacó la im-
portancia de la Feria como es-
cuela de formación técnica pa-
ra agricultores y ganaderos.

Se refirió a los progresos con-
seguidos por la agricultura y al
logro de la Seguridad Social
Agraria. Destacó la actuación
del FORPPA y el diálogo exis-
tente entre la Organización Sin-
dical a través de la Hermandad
Sindical de Labradores y Gana-

"1,^^nn ^Ic in:^yuin;^ria a,rír^^la

deros y el Ministerio de Agri-
cultura.

SUPERFICIE

EI recinto ferial comprende
una extensión de 700.000 me-
tros cuadrados, de los cuales
160.000 son de superficie cu-
bierta, ocupada por 87 pabello-
nes.

EXPOSITORES

Un total de 3.500 expositores,
directa o indirectamente repre-
sentados, concurrieron a la con-
vocatoria. De ellos, alrededor de
un millar de participantes repre-
sentaban la aportación extranje-
ra, registrándose en el certamen
productos, máquinas, ganado e
industrias -entre otros, de los
siguientes países: Estados Uni-
dos, Alemania, Francia, Canadá,
Japón, Italia, Argentina, Austria,
Holanda, Bélgica, Suecia, Suiza,
Méjico, Portugal, Colombia, Chi-
na Nacionalista, Brasil, Hungría,
Chile, Filipinas, Rumania. India,
Israel, Marruecos y la U. R. S. S.

China Nacionalista y Filipinas
asisten por vez primera a la ma-
nifestación.

OFERTA

La oferta concentrada en la
Feria y que abarca prácticamen-
te las actividades relacionadas
con el campo en sus múltiples
implicaciones, va desde las má-
quinas, aparatos y herramientas
de la explotación, construccio-
nes rurales, productos alimenti-
cios, pasando por el ganado y
las técnicas encaminadas a la
conservación o industrialización
de los productos agrarios hasta
la floricultura y la jardinería.

VALOR DE LAS MERCANCIAS

EI valor de las mercancías ex-
puestas en la Feria asciende a
unos 900 millones de pesetas.

DEMOSTRACIONES

Aparte de las demostraciones
de maquinaria y desfiles de ga-
nado organizados por empresas
privadas y organismos oficiales,
el Ministerio de Agricuitura, a
través de su Servicio de Defen-
sa contra Plagas e Inspección
Fitopatológica, montó dos heli-
puertos, de cuyas pistas despe-
gaban helicópteros para reali-
zar demostraciones agrícolas.

CONCURSOS

Durante la Feria tuvieron lu-
gar los siguientes concursos:

- VI Concurso Ibérico de
Ganado Selecto.

- Concurso y Campeonato
de Gallos de Pelea 1972.

- Concurso Nacional de
Tractoristas.

- IV Concurso del Mueble
Rural.

- Concurso Nacional de Des-
treza en el Oficio en la especia-
lidad de Boteras.

1?I Plan Rnd,ij^,z
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Ganad^^ porcino selecto

SUPERMERCADO EN REGIMEN
DE AUTOSERVICIO

EI sector alimenticio, uno de
los ejes primordiales de la ma-
nifestación, contó en esta nove-
na edición de la Feria con un
supermercado en régimen de
autoservicio. Bajo el patrocinio
del Sector Comercio del Sindi-
cato Nacional de la Alimenta-
ción, el supermercado fue insta-
lado en el pabellón VIII sobre
un área de 1.000 metros cua-
drados, agrupando un total de
doscientas firmas españolas y
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exponiendo a la venta del públi-
co una gama de más de mil pro-
ductos alimenticios.

CONCURSO HIPICO
NACIONAL

Otra de las atracciones de la
Feria ha sido el concurso hípico

nacional que, en estrecha cola-
boración con el Comisariado,
organizó la Federación Hípica
del Centro y en que tomaron
parte 50 caballos, entre los que
se pudo admirar algunos de los
extranjeros que protagonizarán
el Concurso Hípico Internacio-
nal a celebrar en Madrid con
vistas a la próxima Olimpíada de
Munich.

Ganado vacuno «Hctinto»

SEMINARIO SOBRE POTENCIA-
CION DEL SECTOR VACl^NO

Organizado por el U. S. Feed
Grains Council se celebró los
días 26 y 27 de mayo, en la sala
de congresos y conferencias del
Pabellón de Cristal de la Feria
Internacional del Campo, un se-
minario sobre vacuno, con las
siguientes conferencias:

- Nuevas ideas sobre cruza-
miento y explotaciones intensi-
vas de vacas de vientre y cria
de terneros, por el señor John
Airy, Presidente ejecutivo de la
División de Vacuno de Pioneer.
Des Moines, lowa.

- EI retinto anda/uz y sus
mestizajes, por el doctor don
Ramón Bellas, Ingeniero Agró-
nomo, y don Manuel del Río, ve-
terinario, del IRYDA.

- Nutrición de vacas de vien-
tre y manejo de cebaderos co-
merciales de vacino, por el se-
ñor Dana H. Saylor, Director de
las Explotaciones Experimenta-
les de Vacuno de Carne de Rals-
ton Purina en Lubbock (Texas)
y Liberal ( Kansas) .

- Explotaciones comerciales
de vacas de vientre y cría de
terneros, por el señor Arthur
Orr, técnico y ganadero en Es-
tados Unidos, Australia y Costa
Roca.

- Mejora de la producción
vacuna en dehesas, por el doc-
tor don Manuel del Pozo, Direc-
tor de la Agencia de Desarrollo
Ganadero (Sevilla),



VI ASAMBLEA GENERAL DE LA
HERMANDAD DE LABRADORES

Temas discutidos
Conclusiones

sacrificado el campo español".
En la asamblea se discutieron

los siguientes temas:
Tema I: "La ampliación del

Mercado Común".

1:1 Príncir^e de Espa^a clausuró la VI Asamblea General de la
Ilcrmandad Sin^iical Naciooal de Labradores y Ga^^aderos, et^ un
arto celebrado e q el p.^bellón de crisral de la Feria lntemacional
dcl Campa Acompa^aban al Príncipe los Ministros de Trabajo,
Rel.uioncs 5indicales y Agricult^ra y namerosas personalidades.

En la foto, inten^enciún del Príncipe de Espaiia en el acro
de clausur^i. (Foto Cifra Gr.ífira.)

EI día 23 de mayo se inaugu-
ró en el salón de actos del Pa-
bellón de Cristal del recinto de
la Feria del Campo la VI Asam-
blea General de la Hermandad
Sindical Nacional de Labradores
y Ganaderos, a la que concu-
rrieron unos quinientos repre-
sentantes del sector agrario es-
pañol.

En el discurso de inaugura-
ción, el Presidente, señor Mom-
biedro, aludió a la importancia
del momento con la próxima ela-
boración de los nuevos estatu-
tos y reglamentos de la Herman-
dad. También indicó que "el 3
por 100 de subida de los precios
agrícolas que acaba de acordar
el Gobierno no es satisfactorio
y es insuficiente para absorber
las nuevas cargas del campo".

EI Subsecretario de Comercio,
señor Fernández Cuesta, decla-
ró que "jamás la Administración
transigirá en unos acuerdos con
la Comunidad Económica Eu-
ropea en los cuales pueda ser

Tema II: "Negociación colec-
tiva del trabajo en el campo".

Tema III: "Política de rentas
y prec^^s agrarios".

Tema IV: "Política de puestos
de trabajo".

Tema V: "Movimientos migra-
torios interiores y exteriores".

Tema VI: "Electrificación ru-
ral".

Tema VII: "La industrialización
agraria".

Tema VIII: "Financiación de
viviendas para trabajadores".

Tema IX: "Formación profe-
sional de adultos".

Tema X: "Mutualidad para tra-
bajadores por cuenta propia".

Tema XI: "Normas reglamen-
tarias de la Organización Sindi-
cal Agraria".

EI día 24 tuvo lugar la clausu-
ra y fue presidida por el Prín-
cipe de España. Entre las con-
clusiones destacaron las siguien-
tes:

- Oposición al tránsito de

AUHICU L'I'URA

productos hortofrutícolas marro-
quíes a través de España.

- Plena integración de Es-
paña en el Mercado Común.

- La elevación del precio del
trigo no justifica su contingenta-
ción.

- Elevación del precio de
garantía del vino.

- La subida general de pre-
cios agrarios en un 3 por 100
es insuficiente.

-- Pleno empleo y garantía
de salario suficiente.

- Evitación de discrimina-
ción salarial entre hombre y mu-
jer campesinos.

- Industria'ización en zonas
rurales.

RUEDA DE PRENSA DEL
MINISTRO DE AGRICULTURA

Madrid, 2^-V-72 I?n rl marru ^1c1 r^^ibo-
llón de1 MinisC^rio dc A^,^ricullura cn la
Feria ^lrl Campo, cl titular ^1c su Dr
partamcnto, señor Allcn^lc y (;,^rcía-Báx-
Cer, celebró el dí^i 25 su acustumhra^la
rueda de prensa mensual pnru ^lar curnta
a los informadores dr asuntus cunccrnicn-
tes al Ministcrio. Acompuñaban al Mini^-
tro ^I Subsecret^irio dc Agriculwra, sc-
ñor Vir^,ilio Oñ:ac^, y otros altos c^^rg<^s
de su Dcparta^mento. I?n la (oto^;r:^fía, un
momento dc dicho .u^o. 1a señor Allrn-
Cje, fn COII[CS(^1C1ÚI^ .1 c^iVCPSt75 ^1'C(],Ult[,lti,

sc mustrG partidario dc Ia cuntin^cntaciún
del [rigo en ^lefensa dr Ins preci^^s }^ de In
inregración rspañul;i a la C:. li.. 1^:. Aun-
yuc prcficrc I^is 1^rrias numn^r.í(irns, cl
inter^s dc I^^ I^cria clcl (^ani^x^, ^lij^^, cs

cn^,ri„c
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EL SERVICIO DE DEFENSA
CONTRA PLAGAS EN LA FERIA

Ilcli^^uertu ^Icl Serviciu ^ir Uefensa cunu^a Plagas rn la IX Peria
Internuci<^nal ^Icl C^inip<^, autrntic^i n^wcclud del ^ctual Cert<tmen,
yuc ha Ilama^lu la icnciún dr muchus visituntes interesados tantu
en I.^ .^^ilico^i^^n a lu ^Ictensa dc los cultivas ^1e la moderna téc-
nicu ^Ic I^i a^^iaciún a^;rírc^la ^unw cn ^I «bautismu del aire» a
yuc han tenidi^ o^xiún en lus vuelus yuc uno ^e estos helicóp-
tcrc^s ha rcalizxdu c<^nstantement^ sobre el recinto de la I'eria,

cn un scrvici^i nl público qur h^i tcnido gran aceptacicín

l,a mayuinaria de eplicaciGn de pro^luctvs fitosanitarios expuesta
en cl st.^nd dd Servicio de i^efensa coutra Pla^;as e Inspección
Pitopatoló^;ica ha su^^uestci, en cste Certa^nen, u^^a autén^ica de-
m^^titr;^cieín especialúada. Pulverizadores, atomir.adores, espolvo-
rcecl^^res, dusificad<^reti, etc., han sidu un ^-erdudero ^nuestrario
elc I'r^xluctus Químir<^s par.a la í1^;riculwra que ^n esta Feria del
(áimpu sc ha eshibiJu cunst,intcmente con la colaboración de la
/^gru^^^iriún Naciun^il ^1e Pla^;uicidas ^iel Sindícato N^ui^mal de

Indusu^i,is Ouímica^, ^• <li^-crsas emF^rc^as

Helicáptcru ^,rc^^nraJu ^xini I^^, u^.u,imicn-
ros cuntrn I,is plu^,ati v cntcnnccla^lrs

i1c lus ^uliivus

MERITO AGRICOLA

Grandes Cruces

Por decretos publicados el
15 de mayo de 1972, festividad
de San Isidro Labrador, se han
concedido Grandes Cruces de
la Orden Civil del Mérito Agrí-

cola a don Alejandro Martín
Martín, don Adolfo Sánchez Gar-
cía, don Rafael Orbe Cano, don
José María Barea Tejeiro, don
Federico Trenor Trenor, don Jo-
sé Luis Cerón Ayuso, don Fran-

cisco Canilero García y don
Guillermo Santa Cruz Tobalina.

Con fecha 1 de abril ha sido
concedida la Gran Cruz del Mé-
rito Agrícola a don Miguel Oli-
vas Soto, don José Ramón Mo-
ra Figueroa, don Luis Miró-Gra-
nada Gelabert, don José Lladó
y Fernández Urrutia, don Eulo-
gio Gómez Trenor, don Manuel

Gómez de Pablos, don David
Catalá Franquet, don Arturo Gil
Pérez Andújar.
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CRONICA DE LA MANCHA

Mayor censo de vacuno, porcino y caprino y menor
de ovino, mular, cabollar y asnal

(Ultima fotografía de una mula famosa)

En sólo cuatro o cinco años,
el censo ganadero de la provin-
cia de Ciudad Real ha experi-
mentado considerables oscila-
ciones, que en las especies de
tiro son en verdad sensibles y,
por supuesto, decrecientes. Es
algo irremediable.

Como un lustro atrás, el Ser-
vicio Provincial de Ganadería
fijaba una existencia de 24.893
cabezas de vacuno, que ahora,
en un censo oficial nacional, son
44.400. Un aumento que causa
sorpresa, porque se advierte
que esta especie se cuida con
verdadero interés. Hay varias
nuevas explotaciones con miles
de reses.

En porcino, había en la mis-
ma época unas 80.000 cabezas
y en la actualidad se estiman
en 113.000. Buena ganancia,
que está acorde con el ritmo del
país, donde el ganado de cerda
va alzando mucho al ser ren-
table.

En caprino había unas 106.000
cabezas y ahora hay 124.000,
siendo esta notable diferencia
a favor más sorprendente aún
que las otras, pues suele creer-
se que es ganado en constante
reducción. (Se dice tópicamen-
te que la cabra es punto menos
que sinónimo de tierra mísera;
pero algún día -opinan los téc-
nicos- se potenciará esta es-
pecie con nuevas y más inten-
sas aplicaciones de sus produc-
tos. )

En ovejas, contábase con
666.000 unidades, y ahora son
por lo visto algunos miles me-
nos. EI último otoño fue muy
perjudicial.

En mulas, las amigas mulas
del amigo agricultor manchego,
aún quedaban 27.000 cabezas,

para quedar estos pocos años
después sólo 15.000, que es una
cifra irrisoria, ridícula casi para
una provincia tradicionalmente
tan mulera. Muchas mulas no
se han repuesto y habrán muer-
to; otras habrán sido vendidas
para trabajo en otras regiones;
pero es obvio sugerir que las
más han ido saliendo para tales
y cuales grandes poblaciones
españQlas y hasta para Francia,
con destino a matadero. Los
tractores, aunque no saturan to-
davía el dilatado área del cam-
po de Ciudad Real, vencen a
los animales. Cada uno eliminó
cuatro o seis mulas, caballos y
burros...

Porque de caballos única-
mente quedan 3.200 ( ni siquiera
para transportar a los Reyes
Magos ni para pedir la Ilave... ),
y de burros, acaso si sobrevi-
van 6.000.

Lst inula «Curcluhr^a». (I^utur ^Icl aut^,r.)

(Harto justificada está la des-
aparición del gitano tratante.)

Como nota curiosa, incluimos
una fotografía -la última que
se le haya hecho en su calidad
de ejemplar excepcional- de la
mula "Cordobesa", que durante
varios años, por una irregulari-
dad hormonal, ha estado dando
de dos a tres litros diarios de
leche, previo ordeño "a estilo
de res", y que se ha vendido,
por ser ya un tanto talludita,
para el arado y el acarreo, para
lo que cabía suponer que se
vendiera: para matadero.

Con ella, el hombre que acci-
dentalmente hubo de ordeñarla,
tras su cambio de propietario,
hasta que salió de la Mancha,
digamos, en pos de su triste
destino...

JUAN DE LOS LLANOS
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UNA BUENA COSECHA
...Y DESPUES , QUE
<IrîD> se la mejora r ^-

I < ^ M^D̂

DESDE
1888

AL SERVICIO
DE LA

AGRICULTURA

SECADORA
modelo 710
Para mair, arroi, trigo, sorgo,

girasol y cualquier otro tipo
de grano, con un sistema

concebido para trabajar en
pruceso cr^ntínuo, sin necesidad

dt! f@!e^lJ^3r fC^JF150S.

Hay se^,idorus para perfuei^as,
medianas y grandes producciones

y tr>dds con er^uipu de
enfriamiento de gr^no

IMAD
SOCIlDAD ANONIMA

Cam i no Moncada , 83

Aptdo. Correos 21.

Valcncia
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C/^OIII/CA DE SÉV/LLA

EI algQdón y la ardenación
de la campaña

CONT/NGENTAC/ON TR/GUERA

EL TIEMPO

Las Iluvias, tan deseadas tras
el raro comportamiento seco del
mes de abril, se produjeron en
la primera decena de mayo, aun-
que en cuantía en general me-
nor de la que hubiera sido con-
veniente.

Ha Ilovido en casi todo el
área provincial; en algunos si-
tios quizás lo suficiente, pero
en lo más con cortedad. Pero
el ambiente general agrario y
ganadero mejoró, al menos se
alivió algo la sensación penosa
de sequía en que se estaba.

La nascencia del girasol se
da por salvada en las 125.000
ó 130.000 hectáreas que tene-
mos en Sevilla; la remolacha
que amarilleaba tuvo un "respi-
ro"; el trigo que comenzaba a
secarse demasiado pronto tam-
bién tuvo una tregua, que su
bien habrá hecho en la grana-
zón de las espigas. EI olivar vie-
ne cargando mucho, cosa que
no parecía corresponder tras la
buena producción del año pa-
sado por aquello de la vecería;
pero, sin embargo, ofrece de
momento buena muestra de po-
sible cosecha, y el agua le hizo
ciertamente beneficio.

Si mayo se mantuviera en si-
tuación de alguna humedad am-
biental y el calor no se presen-
ta anticipado, hay razones para
confiar en buenas producciones
en los cultivos reseñados, que
son los fundamentales en el se-
cano sevillano.

ALGODON

Tema de preferentísima aten-
ción es lo ocurrido con la orde-
nación de la campaña algodo-
nera. La decisión de prorrogar
por un año más la misma orde-
nación de la campaña prece-
dente ha sentado francamente
mal. La decepción de los cul-
tivadores no puede ocultarse,
porque aunque el cultivo del al-

godón ha venido a menos en
los últimos años, hasta el ex-
tremo de desaparecer del seca-
no, sigue siendo producción bá-
sica para las zonas de regadío,
que ven en su cosecha el pun-
tal más fuerte de sus econo-
mías.

EI algodón se comenzó a sem-
brar sin conocerse la ordena-
ción de la campaña, pero en la
confianza de estar muy seguro
el precio de las 25 pesetas para
el kilo del tipo "primera espe-
cial" e incluso con la esperan-
za de cobrar una pesetilla más,
que se consideraba muy proba-
ble. Todo ello basado en la es-
peculación razonable de que la
ordenación de campaña traería
la aprobación oficial del precio
de 25 pesetas cobrado en 1971
merced a la sobreprima de 2,50
pesetas concedida voluntaria-
mente por las entidades desmo-
tadoras.

Cuando tan a destiempo y tar-
díamente se hizo pública la or-
denación de la campaña por el
Ministerio de Agricultura, se ha
visto que los cálculos tuvieron
más de fantasía que de reali-
dad. Y el que se cobre o no
25 pesetas por el algodón de
mejor calidad dependerá de lo
que las entidades decidan a te-
nor del precio internacional que
en el venidero otoño tenga la fi-
bra de algodón. Si el valor es
alto, podrán otra vez las desmo-
tadoras cubrir la diferencia en-
tre las 22,50 del precio oficial
beneficiado con la prima del
FORPPA y la cotización de 25
de 1971. Pero si el mercado
mundial del algodón está bajo,
los labradores habrán de pasar
por el desagradable trance de
percibir menos en 1972 que un
año antes por su cosecha de al-
godón. Ante estos hechos, com-
prenderá bien el lector que ha-
ya razones de profundo males-
tar y descontento. "EI Correo
de Andalucía", en un enérgico
editorial dedicado al caso, ha

hablado de habérsele dado la
"puntilla" al cultivo, expresión
gráfica que desgraciadamente
puede ser triste realidad.

CONTINGENTACIONES
TRIGUERAS

Motivo de preocupación que
va en aumento a medida que
se acerca la recolección cerea-
lista es lo de las contingenta-
ciones de la producción de tri-
go que por primera vez se pon-
drán en práctica en 1972. Por-
que el antiguo Servicio Nacio-
nal de Cereales, actualmente
Servicio Nacional de Productos
Agrarios, restringirá la aplica-
ción del precio oficial del trigo
a un cupo para cada cultivador,
establecido sobre el promedio
de sus entregas al Servicio en
los cuatro años 1967-70. Lo que
rebase el promedio tendrá un
valor inferior.

La aplicación a "rajatabla" de
las contingentaciones pone es-
calofríos en las carnes de los
labradores, que temen ver des-
calificado fuertes porcentajes
de su producción triguera, con
lo que el precio real de la co-
secha se reduciría fuertemente.
Este es el problema en cier-
nes.

Nuestra opinión personal es
-y ojalá acertemos- que no
hay motivo para tanta alarma.
En los cuatro años de referen-
cia hubo en la provincia pro-
ducciones buenas y regulares
de trigo, pero en conjunto se
saca una media provincial por
encima de los 30.000 vagones.
Cierto que son 8.000 vagones
menos que los de la recolec-
ción de 1971, pero aquello fue
un año excepcional de no fácil
repetición. No parece posible
que en la actual campaña ce-
realista se vuelva a Ilegar a tan-
to, porque la siembra disminuyó
en extensión -sólo 128.000 hec-
táreas- y porque las condicio-
nes climatológicas del año no
darán lugar a otra producción
tan extraordinaria.

Por tanto, el efecto real de
las contingentaciones del trigo
va a ser, muy probablemente,
menos pernicioso de lo que tan
alarmantemente temen los labra-
dores.

D. D.
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CRONICAS DE LA ► RIOJA

EI sector remolachero, en crisis
Desaparece la última azucarera de la provincia

LOGROrvO. ( De nuestro co-
rresponsal.) - Primero fue un
alarmante rumor, que hablaba
del posible cierre de una indus-
tria en la que se ocupaba un
considerable núcleo de produc-
tores de la localidad riojaba-
jeña de Alfaro. Se apuntaba
entonces hacia una supresión
de la Azucarera, asumiendo sus
funciones la existente en Tude-
la de Navarra. Sin embargo, po-
cas fechas después, la informa-
ción era desmentida mientras
se comunicaba el inicio de unas
gestíones encaminadas a una
posible transformación de esta
industria. EI escenario de dichas
gestiones fue precisamente Za-
ragoza, capítal que había de te-
ner otras influencias en este
asunto. En efecto, unos días
más tarde se anunciaba que
una empresa maña, dedicada a
la elaboración de piensos com-
puestos, podía resolver los po-
sibles problemas sociales que
motivaría el cierre de la Azuca-
rera. Cierre que, por supuesto,
se trataba de impedir por todos
los medios. Así, una comisión
riojana se desplazó a Barcelo-
na para mantener una serie
de entrevistas con personalida-
des relacionadas con el sector
remolachero. Cuando parecía
abrirse una rendíja para e! op-
timismo, la Azucarera de Alfaro,
única subsistente en la provin-
cia riojana; ha presentado expe-
diente de crisis total. O sea, que
todas las gestiones han resulta-
do infructuosas y el cierre pare-
ce seguro.

Uno de los problemas más di-
rectos, el social, parece haber
sido resuelto por la empresa de
acuerdo con los productores.
Sin embargo, hay otro problema
de fondo. Nos referimos a la re-
ducción de las áreas dedicadas
a la siembra del producto remo-
lachero. Para este año, las dis-

posiciones oficiales fijan una
reducción del 57 por 100 con
respecto a la campaña anterior.

Naturalmente que estas dis-
posiciones son lo suficíentemen-
te flexibles como para respetar
la problemática de cada zona.
En la Rioja, provincia en la que
el cultivo es claramente regre-
sivo, no sólo se ha permitido el
mismo volumen de terreno de
siembra, sino que, incluso, se
tolera un aumento del 10 por
100. EI escaso "gancho" que es-
te cultivo ejerce en la Rioja se
ha traducido en lamentables
consecuencias. Las principales:
el cierre de las azucareras y la
imposibilidad de propagar las
extensiones dedicadas a este
producto, debido a las especia-
les condiciones actuales, que
preside el exceso general. Si
nos referimos a la localidad al-
fareña, punta hacia Aragón, el
problema puede derivar en una
auténtica cadena. Porque, si Ile-

De cara al

ga a obstruirse la salida de las
hortalizas, culpables directas
del abandono remolachero, AI-
faro puede verse abocado al
monocultivo de cereales o de
forrajes, que sería el único ge-
nerador agrícola de rentabili-
dad.

Aún hay otro punto que mere-
ce ser destacado especialmen-
te. Nos referimos al precio de la
remolacha. Las tarifas se hallan
prácticamente congeladas des-
de hace varios años. La última
subida, de cuarenta pesetas por
tonelada, resulta a todas luc^s
insuficiente y, desde luego, en
desfase con las peticiones del
agricultor, que solicitaba las
190 pesetas. Por contra, se vie-
nen produciendo aumentos en
abonos y semillas, que agravan
aún más la actual situación.

No estamos, pues, ante un
panorama halag •eño. De ahí
que se vaya a presentar una
moción al Ministro de Agricultu-
ra, encaminada hacia la recon-
sideración de los precios del
producto. Si las aristas existen-
tes en la actualidad no se recor-
tan, el cultivo de la remolacha
en la Rioja puede pasar a me-
jor vida. De momento, no es exa-
gerado afirmar que, con el cie-
rre de la azucarera alfareña ha
ingresado en la agonía.

ARTURO CENZANO

po^o de desarro^^o
LOGROÑO. (De nuestro co-

rresponsal ) .-La actual coyun-
tura económica de la provincia
riojana, con la perspectiva de
la inmediata puesta en marcha
de su Polo de Desarrollo, ha
hecho estimar a la Corporación
Provincial la necesidad de pro-
mocionar paralelamente el des-
arrollo agrícola y ganadero, con
objeto de evitar el posible des-
fase y desequilibrio que en el
citado sector pudiera produ-
cirse.

Con este motivo, y actuando
de acuerdo con las directrices
del III Plan de Desarrollo, se ha
decidido asignar un presupuesto
de 3.300.000 pesetas para el pre-

sente ejercicio, destinado al fo-
mento de la agricultura y gana-
dería en nuestra provincia, a fin
de acelerar su etapa evolutiva.
EI período de vigencia de las
ayudas es de un año, renova-
ble en el futuro, según estudios
y acuerdos.

Esta cantidad se invertirá con-
forme a una selección de pro-
ductos en los cultivos, cuya lis-
ta se ha concretado ya: viña, pe-
rales de invierno, pastizales per-
manentes y cultivos forzados en
invernadero o bajo túneles de
plástico. De igual forma se pro-
mocionarán las ganaderías ovi-
nas y bovinas, concediéndose
subvenciones a fondo perdido
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en maquinaria, instalaciones
agrícolas, ganaderas y de trans-
formación de productos.

Las ayudas concedidas ven-
drán a sumarse a las otorga-
das por otros estamentos, sien-
do, en el caso de la viña, de
cinco pesetas por pie, y en el
de los frutales, de diez. En los
pastizales permanentes, la can-
tidad se eleva como máximo a
mil pesetas por hectárea, y, en
lo que a construcción de inver-
naderos y semilleros cubiertos
se refiere, las ayudas podrán al-
canzar hasta un 20 por 100 del
valor total, si bien en ningún
caso podrá superarse la cifra
de 40.000 pesetas por instala-
ción.

En ganadería, al objeto de es-
timular más directamente la ini-
ciativa privada, se concederán
subvenciones a fondo perdido a
los ganaderos que compren ga-
nado selecto, ovino o bovino en
granjas que, a juicio de la Co-
misión, reúnan las debidas con-
diciones de garantía. La ayuda
podrá alcanzar hasta el 40 por
100 del valor, limitándose el má-
ximo por ganadero a 50.000 pe-
setas y obligándose a cuidar de
estos sementales por un mínimo
de tres y cuatro años, respecti-
vamente.

La maquinaria agrícola que se
considera interesante subven-
cionar en la Rioja es la siguien-
te: cosechadoras-picadoras de
forraje, molinos, mezcladoras de
pienso y aparatos para el trata-
miento de plagas en sus distin-
tas versiones. La subvención po-
drá Ilegar hasta el 20 por 100
de su valor, fijándose el límite
de precio en 20.000 pesetas por
unidad.

Las instalaciones fijas, agríco-
las o ganaderas, como grane-
ros, almacenes de maquinaria,
apriscos, etc., gozarán de una
subvención, también a fondo
perdido, que podrá ser hasta
del 20 por 100 del valor total,
hasta un máximo de 50.000 pe-
setas.

Asimismo, las instalaciones
para transformación de produc-
tos agropecuarios ( bodegas, fá-
bricas de piensos, secadoras de
piensos y cereales, etc.) podrán
recibir una ayuda siempre y

A(3RICULTURA

cuando respondan a una agru-
pación efectiva de agricultores
o ganaderos en forma coopera-
tiva, grupo sindical o cualquie-
ra otra forma legal.

Las directrices que se segui-
rán para conceder las ayudas
en los diversos casos se con-
cretan en un pliego de normas,
siendo de carácter general el
incremento de las cantidades en
las ocasiones en que se trate
de una agrupación o concentra-

ción de propietarios. Esta me-
dida está encaminada a la re-
estructuración del campo rioja-

%o, tan parcelado y dividido en
los momentos actuales.

La nueva labor que empren-
da la Diputación Provincial de-
muestra su continuo desvelo
por el desarrollo completo de
la Rioja.

ARTURO CENZANO

Un cultivo en progreso:
el sorgo

Continúa intensificándose no-
tablemente el cultivo del sorgo
en España. EI récord de siem-
bra, que alcanzó en la campa-
ña 1968-69 a 39.500 hectáreas,
fue notablemente rebasado al si-
guiente año, en que se sembra-
ron 61.800 hectáreas, según los
últimos datos oficiales publica-
dos por el Ministerio de Agricul-
tura.

Estas cifras son muestra cla-
ra de las ventajas que obtiene
el agricultor con su cultivo y
del éxito logrado por el Servi-
cio Nacional de Producciones
Agrarias, fomentando el empleo
de variedades de sorgo híbri-
das y facilitando con adecuados
préstamos su fertilización sin
agobios económicos.

EI cultivo del sorgo guarda
gran semejanza con el del maíz,
e igual que éste puede cultivar-
se tanto en secano como en re-
gadío. Requiere fertilizaciones
orgánicas del tipo de 20.000 a
25.000 kilogramos de estiércol
por hectárea en los sorgos de
regadío y de 8.000 a 10.000 kilo-
gramos en los de secano.

Como complemento de ellas
se utilizarán fertilizaciones mine-
rales de acuerdo con estas fór-
mulas medias, reservando las

dosis más elevadas para los
suelos fuertes o arcillosos, y los
límites inferiores, para los sue-
los arenosos.

En cualquiera de los casos,
estas fórmulas de abonado com-
pletas se extenderán un mes an-
tes de las siembras, enterrándo-
se con una labor de arado.

sECnNC^

Nitrógeno (N) ... ... ... 40- 45 Kg/Ha.

Fósforo (Pz05) ... ... 70-100 »

Potasio (K^O) ... ... ... 50-100 »

REC;AI)IO

Nitrógeno (N) ... ... ... 50- 70 Kg/Hai.
Pósforo (Pz05) ... ... 150-t80 »
Potasio (K,O) ... ... ... 100-125 »

En cobertera se aplicarán
además a los sorgos de secano
de 20 a 25 kilogramos de nitró-
geno, y a los regadíos, de 50 a
70 kilogramos por hectárea; am-
bas aportaciones bajo forma de
cualquier mineral nitrogenado,
exceptuando la cianamida de
calcio.

( De Fertilizantes Nitrogenados
Nacionales, S. A. )
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EL CORDERO iESPECIE A EXTINGUIR? ^''
La preferencia del píiblico por el lechal, cattsa del escaso aprovechamien-
to cáruico.-Un lujo que uo puede peruiitirse uu país cou tan bajo con-
sumo de carne.-Soluci^ín: lanzar al mercado lechales cebados.-Yodría
duplicarse la producci^ín sin aumentar la caba ►a.-La cercanía de la
C. E. E. y su déficit en ovinos nos ofrece enorines posibilidades.-l^stos
son, entre otros, los objetivos de la reciéu nacida Asociación Nacional

de I'roductores de Cordero de Cebo Yrecoz

"Queremos convencer a los
españoles de que pueden co-
mer corderos grandes de cali-
dad." Estas palabras de uno de
nuestros más dinámicos gana-
deros, el duque de Santo Buo-
no, reflejan muy gráficamente
los anhelos de la recién creada
Asociación Nacional de Produc-
tores de Cordero de Cebo Pre-
coz.

EI gran problema es que cada
día son más numerosos los con-
sumidores que exigen "cordero
lechal", mientras que la oferta
permanece más o menos esta-
ble. La consecuencia es que se
lanzan al mercado animales
muy jóvenes, de los que se ob-
tiene un escaso aprovechamien-
to cárnico, pero cuyos precios
ascienden a niveles que una al-
ta autoridad sindical no ha du-
dado en calificar de "escanda-
losos" .

En efecto, según los últimos

datos proporcionados por el Mi-
nisterio de Agricuftura, la pro-
ducción española de carne ovi-
na en 1970 iue de 127.000 tone-
iadas, cifra simiiar a la de años
anteriores. Lo más grave es
que, durante una década, nues-
tra cabaña ovina no ha dejado
de disminuir, lo cual quiere de-
cir que han aumentado los sa-
crilicios. La conclusión no pue-
de ser más inquietante: nos es-
tamos comiendo nuestra gana-
dería.

Es muy significativo observar
los sacrificios hechos, según
las edades de los corderos Ile-
vados al matadero. Durante el
período 1960/69, un 65,8 por
100 de la carne ovina produci-
da proviene de los animales que
reciben la denominación de
"pascuales" y cuyo peso en ca-
nal oscila entre los 9 y los 11 ki-
los; un 9,4 por 100 corresponde
a"lechales" de 5 a 7 kilos, y

sólo un 24,8 por 100 a ovino
mayor, de peso medio en ca-
nal de 14 a 16 kilos.

España, que mantiene uno de
los consumos de carne más re-
ducidos de Europa ^7,8 kilos
por habitante, inc/uyendo /as
aves-, no puede permitirse el
lujo de conformarse con tan es-
caso indice de aprovechamien-
to de su cabaña.

Es evidente que "algo había
que hacer". Y lo extraordinario
es que, en esta ocasión, no se
ha esperado, en pasivo escogi-
miento de hombros, a que el Es-
tado se decidiera. Han sido los
propios ganaderos los que han
tomado la iniciativa. Ellos han
inventado nuevamente " el hue-
vo de Colón"; su argumento ha
sido: nos vemos obligados a ma-
tar a nuestros animales casi re-
cién nacidos, ya que se da la
paradoja de que cuanto mayo-
res son y más peso tienen me-

(-`1 ReFx^rtaj^^ fnrilitacl^^ ^^^u^ V. S. Prcc1 Gr.^ins C<nuicil.
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nos nos pagan por e^los. Pues
bien, lancemos al mercado cor-
deros jovenes pero de gran pe-
so, y convenzamos a nuestros
c^ientes de que las chuletas
grandes de ca^idad también son
magníricas y además "tienen
más carne" .

Así de íácil y así de difícil. Así
de fácil porque la necesidad de
tomar esta actitud es caáa áía
más evidente y cada vez con-
quista más adeptos. Así de difí-
cil, sobre todo, porque cambiar
los hábitos de consumo de un
pueblo no es tarea de un día.

Pero hasta ahora las dificulta-
des se han ido venciendo, y uno
de los pasos más decisivos:
constituir la Asociación que
ponga en marcha esta batalla,
se ha conseguido con más éxi-
to del esperado.

OBJETIVO: DUPLICAR
LA PRODUCCION

Ya ha nacido esta entidad
bajo el largo nombre de Aso-
ciación Nacional de Producto-
res de Corderos de Cebo Pre-
coz. Un grupo de hombres de
todas las provincias españolas
se ha puesto de acuerdo sobre
sus fines, se ha dado unos esta-
tutos, ha elegido una Junta Di-
rectíva presidida por don Ma-
nuel Mendoza Ruiz y ha empe-
zado a andar.

-Nuestra intención -nos di-
ce su vicepresidente, el duque

ds^ Santo Buono- es lanzar 2rl
me^ caao animaies ae menos ae
uuatro meses ae eaad y cuyo
peso no uegue a unos treinta
Kiios. tn aefinitiva, queremos
aup^icar nuestra proaucción de
avino, aunque no aumente la
cabana.

I^or otra parte --nos explican
otros asistentes al acto consti-
tutivo- queremos estabiecer
un riguroso control ae calidad
y una marca que garantice a^
consumidor sobre ia bondad
del producto.

"Se trata, en resumen, de
acabar con el cordero indiscri-
minado, irregular y anónimo
que anda desperdigado por
nuestros campos", según las
gráficas palabras pronunciadas
por el presidente del Sindicato
Nacional de Ganadería, don Jo-
sé María Fernández de la Vega.

EI fin último está, por tanto,
en el ofrecimiento al público de
un producto barato y de calidad.
Pero que al mismo tiempo re-
sulte remunerador para el gana-
dero.

Don Luis Carrascosa Gullón,
que, como presidente del Ciclo
de Producción del Sindicato de
Ganadería acompañaba al pre-
sidente de éste en la presiden-
cia del acto constitutivo, nos re-
sume los medios a que recurri-
rá a la Asociación para conse-
guir el triple objetivo. La Aso-
ciación utilizará procedimientos
que podemos clasificar en aso-
ciativos, técnicos y comerciales.

Asociativos, porque tratamos de
agrupar a todos los ganaderos
españoles de ovinos que volun-
tariamente se inscriban en la
entidad para la producción de
corderos de cebo precoz.

Entre los procedimientos téc-
nicos, podemos citar las si-
guientes acciones: elevar el pe-
so canal medio de los animales
sacriricados; mejorar el estado
nutritivo de los rebaños de los
socios y asegurar un buen ni-
vel sanitario de los mismos; in-
crementar el índice de prolifi-
dad de las ovejas; e incluso in-
tentar obtener dos partos anua-
les por oveja; implantar siste-
mas de destete temprano; em-
plear razas mejorantes para el
cruce industrial, y asegurar a
los consumidores corderos de
calidad estable a lo largo de to-
do el año, evitando así los ma-
les que ocasiona la estacionali-
dad de la producción. Nos pre-
ocupa especialmente controlar
y cualificar las producciones de
los socios, homogeneizándolas
al máximo.

En el terreno comercial pro-
moveremos la venta de los cor-
deros de los socios en lotes am-
plios; crearemos circuitos de
recogida para la mejor comer-
cialización; concentraremos ani-
males de diversos socios para
conseguir unidades racionales
de ceba; estudiaremos el tipo
de canal más rentable; fomen-
taremos la tipificación Ilegando
incluso a registrar una marca
comercial; utilizaremos los más
eficientes métodos de promo-
ción, educación y publicidad
para incrementar la afectación y
aprecio de los corderos de cebo
precoz; promocionaremos la ex-
portación de canales con marca
de calidad. En definitiva, conse-
guiremos que los pequeños ga-
naderos no se encuentren a
merced del tratante.

LA AVENTURA
DE LA EXPORTACION

Si la Asociación cumple con
sus objetivos, no sólo logrará
abastecer mejor a los españo-
les, sino que incluso podrá ven-
der grandes cantidades a nues-
tros vecinos europeos.
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Hasta ahora nuestras ventas
al exterior casi no han pasado
del terreno de lo simbólico, pero
son indicadoras de lo que pue-
de hacerse en el futuro.

Como indicó el señor Fernán-
dez de la Vega, la exportación
de corderos no debe ser un re-
curso coyuntural torzado por
los excedentes, síno un objetivo
primordial. Para ello hay que
contar cada vez más con el clá-
sico mercado francés, ya que
las exportaciones a Italia tienen
los días contados. A partir de
la Pascua los italianos cerrarán
sus fronteras a los corderos ex-
tranjeros.

-Tengan ustedes en cuenta
-nos dice el duque de Santo
Buono- que durante 1971 Fran-
cia ha importado 40.000 tonela-
das de ovino de diversos países.
Nosotros podemos situar nues-
tros canales en París en igual-
dad de condiciones que los ga-
naderos franceses. Precisamen-
te uno de nuestros problemas es
el de no poder servir corderos
en las grandes cantidades re-
queridas, y éste es uno de los
inconvenientes que debemos
vencer con nuestra asociación.

La proximidad de España al
gran mercado consumidor de
Europa, cada día más inclinado
hacia este producto, nos ofrece
una baza formidable.

En el informe de "Producción
intensiva de corderos para car-
ne" del U. S. Feed Grains Coun-
cil se señala a este respecto:
"En efecto, el déficit en carne
ovina del mercado europeo, jun-
to con el hecho de que España
es todavía uno de los países oc-
cidentales con mayores efectos
ovinos, abren la posibilidad de
que considerables contingentes
de carne de cordero espa^ñol
pudieran competir en los mer-
cados de importación europeos.
Sin embargo, como hemos apun-
tado anteriormente, una gran
parte de /a carne de ovino pro-
ducida en nuestro país es del
tipo /echa/ - pascual, corderos
que, por su poco peso y bajo
rendimiento en carne, no son
de gran aceptación en los mer-
cados exteriores más importan-
tes (ejemplo, Francia). Si que-
remos competir en el mercado
de importación europeo debe-

mos hacerlo con canales más
pesados y aun de gran calidad.
En otras palabras, animales jó-
venes que den peso a la canal
superiores a los 15 kilos y que
presenten buenas característi-
cas de conformación y calidad
cárnica."

EI presidente del Ciclo de
Produccíón tampoco tiene du-
das sobre ello: "La posibilidad
de España está en el Mercado
Común, donde se está agotando
esta ganadería. Contradictoria-
mente, el cordero está de moda
no sólo por razones de paladar,
sabe muy bien, sino incluso por
razones médicas, ya que se ha
demostrado que es la carne que
tiene menos colesterol.

DE MOMENTO,
EL MERCADO NACIONAL

La exportación tiene, pues, un
buen futuro, pero todavía hay
que forjarlo. De momento hay
dificultades que no conviene
desconocer.

Ya nos hemos referido a las
que se desprenden de nuestra
oferta reducida y dispersa. Por
otra parte, hay que señalar que
estos mercados demandan ca-
nales más pesados que los que
de momento podemos ofrecer.
Finalmente, pueden citarse los
que surgen de la protección
arancelaria y de la facilidad con
que en el sector agrario caen
barreras de forma inopinada
que dificultan una planificación
exportadora a largo plazo.

Es de esperar que la Asocia-
ción recién nacida contribuya a
superar las dos primeras difi-
cultades. La última se escapa a
nuestras posibilidades, aunque
podemos suponer que ante el
creciente entusiasmo de los con-
sumidores europeos por el cor-
dero y considerando la escasa
producción comunitaria, estas
dificultades terminen cediendo,
especialmente si conseguimos
un mayor acercamiento a la
C. E. E.

No obstante, de momento, la
primera batalla está en el mer-
cado interior, donde existe una
gran demanda potencial. Medi-
temos sobre el hecho de que
-según puede observarse en
el cuadro adjunto- mientras
que en los diez años 1960-70
el consumo de carne casi se ha
multiplicado por cinco, el con-
sumo de cordero permanece in-
alterado.

Sin embargo, el ovino puede
ser la solución para /a ganade-
ria nacional, tanto por su alto
índice de transformación como
por la rapidez con que puede
conseguirse mayores rendimien-
tos, y no hay que olvidarlo, por
la alta calidad de su carne y
por su exquisito sabor.
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LA AGRICULTURA EUROPEA EN 1971
Publicamos a continuación la traducción de un informe de la

Comisión Económica para Europa de la Organización de las Na-
ciones Unidas en el cual se indican los cambios recientes en la
agricu/tura europea, asi como los resultados de los principales
cultivos y actividades ganaderas de los distintos países en el
año 1971. En el número próxímo publicaremos un resumen de las
politicas agrarias en el mismo año.

ESTUDIO DE LOS CAMBIOS
RECIENTES EN LA
AGRICULTURA EUROPEA

Para la mayoría de los países,
por lo menos los de la Europa
occidental, 1970-71 parece ha-
ber sido un año de condiciones
meteorológicas favorables, o
por lo menos satisfactorias. La
mayor parte de estos países han
señalado períodos bastante lar-
gos de sequía, y si bien estas
condiciones en general han sido
buenas para los cereales, no lo
han sido siempre para las plan-
tas-raíces cultivadas y los forra-
jes verdes. Ha habido, como de
costumbre, algunas diferencias
regionales, y en ciertas partes
de Finlandia y de Noruega, por
ejemplo, las Iluvias han sido de-
masiado abundantes. En Europa
oriental el tiempo no ha sido
completamente favorable para
la agricultura. La mayoría de los
países de esta región ha seña-
lado también períodos de sequía
inusitadamente largos, que a ve-
ces parecen haber perjudicado
a la agricultura más que en la
Europa occidental. En Rumania,
la producción de superficies no-
tables, consagradas al maíz, al
girasol y a la remolacha azuca-
rera se ha perdido. En Ucrania,
las fuertes Iluqvias de fines de
verano y del otoño han hecho
incómoda la cosecha.

Estas conclusiones se extraen
de un estudio del Comité de
Problemas Agrícolas de la Co-
misión Económica para Europa
de la Organización de las Na-
ciones Unidas, presentado a su
23.fl sesión, que tuvo lugar en
Ginebra del al 11 de febrero
de 1972.

Se poseía para algunos paí-
ses estimaciones provisionales
de la producción agrlco/a total
en 1971, La maypr parte hace

aparecer con respecto a 1970
aumentos que han sido, por
ejemplo, del 3 al 5 por 100 en
Bulgaria, Irlanda, Polonia y Che-
coslovaquia, y del 9 por 100 en
Ucrania y Yugoslavia. En la
U. R. S. S. la producción total
ha sido sensiblemente del mis-
mo orden de magnitud que en
1970. En la República Federal
de Alemania, la producción para
alimentación humana ha aumen-
tado en el 2,5 por 100 en 1970-
71, pero no se esperan nuevos
progresos en 1971-72.

Los resultados globales de la
producción vegetal difieren se-
gún la proporción de la produc-
ción de cereales ( cuyos resu!-
tados han sido excelentes en la
mayoría de los casos) y las de
los productos que han sufrido
la sequía. Una estimación pro-
visional para Austria, por ejem-
plo, de la producción vegetal to-
tal indica cierta disminución
aunque la cosecha de cereales
haya sido muy buena; un ligero
aumento se ha señalado por Po-
lonia y parece posible que en
la República Federal de Alema-
nia haya aumentado también
la producción ligeramente. En
Checoslovaquia, la producción
vegetal total ha aumentado en
el 3 por 100, pero la parte co-
mercializada de esta produc-
ción ha disminuído el 4 por 100.
En Bulgaria, Dinamarca y No-
ruega la producción de los cul-
tivos ha aumentado entre el 4
y el 7 por 100, y en Hungría, en
el 12 por 100.

CEREALES

En qeneral, la recolección de
cerea/es ha sido excelente en
1971. Austria, Dinamarca, Fran-
cia, República Federal de Ale-
mania, Ucrania, el Reino Unido,

Suecia y Checoslovaquia han
señalado que la producción to-
tal de cereales había alcanzado
un record, y Turquía ha men-
cionado una cosecha especial-
mente buena. Esto se refiere so-
bre todo a los rendimientos ele-
vados, pero también, para cier-
tos países, a la extensión de las
superficies cultivadas. La tasa
de crecimiento de la producción
total de cereales entre 1970 y
1971 ha ascendido al 3 por 100
en Noruega, 9 por 100 en Fin-
landia (donde los resultados
habían sido excelentes ya en
1970), 13 al 17 por 100 en Aus-
tria, Dinamarca y el Reino Uni-
do; 21-24 por 100 en Polonia, la
República Federal de Alemania,
Checoslovaquia y Yugoslavia, y
28-30 por 100 en Bielorusia y en
Hungría ( la cosecha de 1970
fue bastante débil en Hungría).
En Bulgaria el aumento ha sido
débil para los cereales panifi-
cables, pero ha alcanzado el 14
por 100 para los cereales se-
cundarios. La cosecha de ce-
reales en la URSS, no obstante
ser en el 3 por 100 inferior a
la de 1970, ha ^uperado a la de
todos los demás años.

En 1971 la producción de tri-
go ha alcanzado también un re-
cord en ciertos países (en es-
pecial en Francia, Rumania, el
Reino Unido, Turquía y Yugos-
lavia). En Bulgaria el aumento
ha sido débil, pero ha alcanza-
do el 8 por 100 en Finlandia, 12
a 14 por 100 en Dinamarca,
Francia y el Reino Unido, 20 por
100 en Austria, 24 a 26 por 100
en Bélgica y la República Fe-
deral de Alemania, 32 por 100
en España y más del 40 por 100
en Hungría y en Yugoslavia. En
Italia la producción de trigo du-
ro ha aumentado en el 23 por
100. También Suiza ha señala-
do rendimientos excelentes en
trigo.

La producción de centeno ha
cambiado poco o ha aumentado
ligeramente en Bulgaria, Espa-
ña y Finlandia. Pero con res-
pecto a!a de 1970 ha aumen-
tado del 12 al 15 por 100 en
Dinamarca y la República Fe-
deral de Alemania, en el 24 por
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100 en Austria, en el 34 por 100
en Bélgica y en 39 por 100 en
Hungría. Holanda ha señalado
también elevados rendimientos.

La evolución en alza de 1971
ha sido bastante pronunciada
para la cebada. Así el aumento
ha sido el 8 por 100 en Bulga-
ria, 11 a 14 por 100 en Austria,
Dinamarca, Finlandia, Francia y
el Reino Unido, de más del 20
por 100 en la República Fede-
ral de Alemania, del 41 por 100
en Hungría y del 50 por 100
en España. Irlanda y Suiza han
señalado una importante exten-
sión de la superficie cultivada.
Sin embargo, en Bélgica la su-
perficie consagrada a la ceba-
da de primavera se ha reducido
en el 30 por 100 y la produc-
ción ha disminuido en el 11
por 100.

Se han señalado aumentos de
la producción de avena entre
1970 y 1971 por parte de Bél-
gica y Austria (2 a 4 por 100),
Finlandia (7 por 100), Dinamar-
ca y el Reino Unido (12 por
100), República Federal de Ale-
mania y Francia (18 a 23 por
100) y España. En Holanda los
rendimientos han sido también
elevados.

La producción de maiz ha
aumentado en Yugoslavia el 7
por 100, de 12 a 13 por 100 en
Francia y en España y de 17
a 19 por 100 en Austria, Buloa-
ria, Hungría y la República Fe-
deral de Alemania. Bélgica ha
aumentado en el 70 por 100
aproximadamente la superficie
con^agrada a maís forrajero. En
Rumania los resultados, que no
fueron malos en sí mismos, no
han alcanzado, por las razones
mencionadas anteriormente, los
objetivos fijados.

PATATA, REMOLACHA
Y FORRAJE

En numerosos países las su-
perficies consagradas a la pata-
ta han continuado disminuyen-
do. Aunque a menudo se hayan
señalado buenos rendimientos,
la producción ha retrocedido en
alguncs países; por ejemplo, en
Hungría y Yugoslavia (de 1 a
2 por 100), en Checoslovaquia,
en la República Federal de Ale-
mania ( donde la cosecha jamás

AGK1('U L'1'UHA

Para la mayoría de los países, el año 1970-71 parece heber sido un año de condiciones
mcreorológicas fa^^orables. En general, la recolección de cereales cn 1971 fue ezcelence

ho sido tan baja), Noruega, la
URSS y el Reino Unido (de 4 a
7 por 100), Suecia (15 por 100)
y Polonia (22 por 100). En Ru-
mania los resultados no han si-
do malos, pero fueron inferio-
res a los objetivos del plan. En
Austria la producción ha aumen-
tado ligeramente, en Bulgaria se
ha elevado en el 3 por 100 ( y
las compras por el Estado, en
el 15 por 100) y en Ucrania el
aumento ha ascendido al 60
por 100.

La superficie consagrada a
remolacha azucarera se ha am-
pliado en varios países (por
ejemplo, en Bélqica, Francia,
Irlanda, la República Federal de
Alemania y el Reino Unldo), pe-
ro se ha reducido en Austria y
Holanda. Cosechas record de

remolacha azucarera o produc-
ción record de azúcar se han
registrado en Bélgica, la Repú-
blica Federal de Alemania y el
Reino Unido. Buenos resultados
y aumentos se han señalado
también por parte de España,
Francia, Holanda y Suiza, y en
particular por Suecia (25 por
100), pero el aumento ha sido
débil en Polonia y Yugoslavia.
A consecuencia de una dismi-
nución de superficies (11 por
100) y de rendimientos menos
elevados debidos a la sequía, la
producción de remolacha azu-
carera ha bajado en más del
20 por 100 en Austria. Las condi-
ciones meteorológicas han con-
tribuido a hacerla bajar en cier-
tos pafses de Europa Oriental;
por ejemplo, en Hungría (2 a 3
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por 100 por debajo del nivel,
poco elevado, de 1970), en la
URSS (8 por 100), en Bulgaria
y en Checoslovaquia (11 a 12
por 100). En Rumania los ob-
jetivos del Plan no fueron alcan-
zados.

Para el aprovisionamiento en
alimentos para ganado se ha po-
dido, en general, contar con
abundantes cosechas de cerea-
les secundarios. En el caso de
la remolacha forrajera, de los
forrajes verdes y del heno, la
evolución de la producción ha
estado unida en gran medida a
los efectos de la sequía. Los da-
ños han sido particularmente
notable en vastas regiones de
España, pero otros países ( por
ejemplo, Austria y Checoslova-
quia) han señalado también pro-
ducción menos fuerte de forra-
je verde. En Polonia la produc-
ción de heno ha disminuido en
el 10 por 100; en Francia, por el
contrario, la producción de ali-
mentos para el ganado ha sido
favorecida por las condiciones
meteorológicas, y Dinamarca y
Noruega han señalado una ma-
yor producción de hierba y fo-
rraje verde.

FRUTAS Y HORTALIZAS

En Dinamarca, Italia y la Re-
pública Federal de Alemania, la
producción total de frutas ha
cambiado poco entre 1970 y
1971. Ha descendido en Austria,
en el Reino Unido (sobre todo
la de los huertos) y han bajado
del 8 al 13 por 100 en Bulgaria,
Hungría y Polonia. En Checoslo-
vaquia ha sido inferior a la me-
dia y en Rumania ha quedado
muy por debajo de los objetivos
del plan. En Suiza la produc-
ción global ha sido buena, y ha
habido aumento en Bielorusia y
Yugoslavia. La producción de
agrios ha aumentado ligeramen-
te en Italia (con mejor calidad)
y la de naranjas de alta cali-
dad ha aumentado también en
España.

La producción total de horta-
lizas no ha cambiado mucho
en Austria, España, Italia y la
URSS. En Francia y en Holanda
ha aumentado ligeramente. En
Suiza, Turquía y el Reino Unido
los resul^adp^ se han juzgado

buenos o satisfactorios. La pro-
ducción ha bajado ligeramente
en Bulgaria y Hungría, y en ma-
yor cuantía en Polonia y la Re-
pública Federal de Alemania. En
Checos!ovaquia ha sido inferior
a la media y en Rumania ha es-
tado muy por debajo de los ob-
jetivos del plan.

VINO

La producción de vino ha dis-
minuido en Austria, España,
Francia, Italia, la República Fe-
deral de Alemania, Suiza y Yu-
goslavia. La disminución relati-
va más débil ha sido la de Yu-
goslavia, donde la producción
de 1970 fue poco elevada; igual-
mente ha sido débil en Francia;
la más fuerte ha sido en Austria
y en la República Federal de
Alemania, en donde para 1970
se alcanzó un record. Estos dos
países y Suiza han señalado una
calidad excelente para el vino
de 1971. En Bulgaria y en Hun-
gría la producción ha aumen-
tado.

PLnNTAS OLEAGINOSAS

En lo que se refiere a las
plantas oleaginosas, Austria ha
^eñalado una producción casi
idéntica en co/za; pero en la ma-
yoría de los países la produc-
ción de plantas oleaginosas ha
aumentado. EI incremento glo-
bal ha sido del 2 por 100 en Po-
lonia y del 20 al 23 por 100
en Italia, la República Federal
de Alemania y Suecia. La pro-
ducción de colza ha aumenta-
do Bélgica, Francia y en Suiza;
la de girasol ha aumentado en
más del 10 por 100 en Francia.
y el aumento ha sido todavía
mayor en Bulgaria, España, Hun-
qría y Yugoslavía. En Rumania
ha sido inferior a los objetivos
del plan. En la URSS la produc-
ción de girasol ha retrocedido
en el 7 por 100.

PRODUCCION ANIMAL

La producción total del qana-
do y de productos qanaderos
ha quedado a nivel de 1970 en
Austria. En la República Fede-

ral de Alemania ha habido au-
mento en 1970-71, pero disminu-
ción en 1971-72. En España los
resultados no han sido muy bue-
nos a causa de la fuerte inci-
dencia de la sequía sobre los
pastos. Los países de Europa
Oriental han señalado aumento
en la mayor parte de los casos
del 3 al 6 por 100, aunque Ru-
mania no haya alcanzado los
objetivos del plan. EI censo bo-
vino ha aumentado en Austria,
Bulgaria, Irlanda, Polonia, Bie-
lorrusia, el Reino Unido, la URSS
y Yugoslavia; pero ha disminui-
do en Bélgica, Dinamarca, Hun-
gría, Italia, República Federal
de Alemania y Suiza. La pro-
ducción de carne de vaca y de
ternera ha aumentado en Aus-
tria, Finlandia, Francia, Polonia,
Checosiovaquia (ventas en el
mercado) y en la URSS. En Sui-
za ha habido poco cambio. Se
han señalado ligeras disminucio-
nes de la producción por Hun-
gría y Noruega, y un poco ma-
yores por parte de Dinamarca y,
para los sacrificios de vacas y
terneras, por Suiza. En Holanda
la producción de carne de ter-
nera ha aumentado y la de vaca
ha disminuido. En la República
Federal de Alemania los sacri-
ficios del vacuno mayor alcan-
zan un nivel record en 1970-71,
pero los de ternera han dismi-
nuido a su nivel más bajo.

Bélgica, Bulgaria, Dinamarca
y Hungría (en estos dos países
se trata de un record), Irlanda,
Italia, Bielorrusia y la URSS han
^eñalado un aumento de los
efectivos porcinos. En Finlandia,
Polonia y Yugoslavia el aumen-
to ha sido de más del 10 por
100. En la República Federal de
Alemania y en el Reino Unido
los efectivos han comenzado a
disminuir en 1971. La produc-
ción de carne de cerdo, en ge-
neral, ha aumentado. ^e ha se-
ñalado un aumento de menos
del 10 por 100 en Austria, Di-
namarca, Noruega, Polonia, la
República Federal de Alemania,
Suecia y Checoslovaquia; de
más del 10 por 100 en Francia y
H^landa, y de más del 20 por
100 en Finlandia y Hungría.

La producción de carne de
aves parece haber seguido pro-
gresando. Ocho países han se-
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ñalado aumentos, a veces supe-
riores al 10 por 100; en ningún
caso ha habido disminución. La
producción de huevos no ha
cambiado apenas en Francia y
Suecia, pero ha disminuido en
Holanda y el Reino Unido. Otros
países han mencionado general-
mente aumentos de la produc-
ción de huevos, en España, Fin-
landia y Bielorrusia especial-
mente.

Diez países han declarado
una disminución que alcanza
hasta el 5 por 100 en el número
de vacas. Bulgaria y Checoslo-
vaquia han sido excepciones.
En los países de Europa Ori^n-
tal la producción de leche ( o
las ventas al mercado) ha au-
mentado generalmente, aunque
débilmente en la mayor part^
de los casos, excepto en Hun-
gría, mientras que los países de
Europa Occidental no han se-
ñalado en su mayor parte sino
leves cambios o disminución
débil. Francia, Irlanda, Noruega
y Holanda han aumentado; en
Austria y Suiza la producción
lechera ha empezado a crecer
en 1971. En no pocos países
( ^alvo Noruega y Holanda) la
producción de mantequilla ha
disminuido y la producción de
queso ha aumentado. En con-
junto, los efectivos ovinos pare-
cen haber continuado decrecien-
do, pero quizá se han estabili-
zado en el Reino Unido y han
aumentado en Bulgaria, Irlanda

y la URSS. En Francia la produc-
ción de carne de cordero y de
oveja ha aumentado.

COMERCIO

Varios países describen la
evolución de su comercio agrí-
cola. La influencia de la oferta
es particularmente evidente en
lo que se refiere a las exporta-
ciones francesas de cereales.
En Dinamarca, el total de la ex-

I^:I cen^^^ hovino aumentcí en Austria, Bul^;,iria, irlnnd,i, Polonin, Keino linido, URSS v
1'u^^^,ls^^i,i, hrn^ di,minu}^cí en 13élgica, Dinamarca, Ilun^ría, Itali.^, R. P. dr Alcmania

^ Suiza

p^rtación agrícola (comprendi-
da en ella la de conservas de
carne y pYoductos lácteos) ha
aumentado en el 3 por 100. En
España las importaciones agrí-
colas (comprendidos los pro-
ductos forestales) han aumenta-
do y las exportaciones han dis-
minuido. Austria, Finlandia, Hun-
gría, Holanda y Turquía han se-
ñalado un aumento de ciertas
exportaciones, en particular de
ganado vivo, de carne y de pro-
ductos a base de carne.

Fh^oductora n.° 10, autorízada por el Ministerío
de Agricultura para la producción de semíllas

aelectas

Entidad colaboradora del S. N. C. y D. G. A. pare la
distribución de semillas subvencionadas

Hortícolas Forrajeras - Leguminosae
y pratenses

^

Ofícínas: Predlcadores, 10 - Tel. 22 20 9'7

Almacenea: AbPn Aire, 9 y 11

ZARAOOZA
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LOS FERTILIZANTES SON INDISPENSABLES

PERD HA l^ QUE E V/TAR EL ABUSD
Un grupo internacional de hom-

bres de ciencia ha confirmado yue
es indispensable hacer uso creciente,
pero «correcto» , de los fertilizantes,
con el fin de satisfacer las necesida-
des cada vez mayores de alimentos
para la humanidad. Pidieron tam-
bién que se den los pasos oportunos
para medir y contener cualesquiera
efectos adversos que puedan derivar-
se para el medio ambiente del uso
excesivo de dichos abonos, sobre to-
do en los países más desarrollados.

Los mencionados científicos-un
total de 25 de diferentes países eu-
ropeos y americanos-, agrónomos
y especialístas en ciencia de suelos,
habían sido reunidos por la Organi-
zación de las Nacíones Unidas para
la A g r i c u 1 t u r a y la Alimentación
(F. A. O.) y la Asociación Sueca pa-
ra el Desarrollo Internacional, con
objeto de que dictaminaran sobre
los efectos del uso intensivo de fer-
tilizantes sobre el medio ambiente.

El doctor R. A. Olson, catedráti-
co de Agronomía de la Universidad
de Nebraska (Estados Unidos), asu-
míó la presidencia de la reunión.
Resumió el problema que tenían an-
te sí los participantes en los siguien-
tes términos:

«La agricultura es primordial pa-
ra la prosperidad de los países en
desarrollo... y para que los agricul-
tores se sientan estimulados a produ-
cir; es más esencial usar los fertili-
zantes que cualquier otro insumo...
Por otra parte, hay indicios de que el
uso excesivo de los fertilizantes pue-
de empeorar la calidad del agua, con
peligro para la salud del hombre y
la estética del medio ambiente.»

A favor de los fertilizantes milíta,
según el grupo de especialistas, el
hecho de que a ellos se debe en muy
gran medida el éxito de la «revolu-
ción verde», gracias a la cual Pakis-
tán, India y Turquía son ya casi au-
to suficientes en materia de trigo, y
se ha logrado progresos análogos en
ellos y en otros países por lo que ha-
ce al arroz. Además, permiten me-
jorar tanto la calidad de las cosechas
como la eficiencia de ]as operaciones
agrícolas. Reducen la erosión al ha-
cer que sea más densa tanto la cu-
bierta vegetal como el sistema de las
plantas que así inmovilizan mejor las
partículas de tierra. Permiten una

mejor conservación del agua e inclu-
so purifican el aire, ya que una cose-
cha abundante consume una mayor
cantidad de bióxido de carbono y
desprende más oxígeno.

«A pesar de que, según los am-
bientalistas, los fertilizantes perjudi-
can los suelos-resumió el profesor
Olson-, abundan pruebas de lo
contrario. Por ejemplo, el contenido
de humus y de nitrógeno orgánico de
ciertos suelos de Australia y Nueva
Zelanda aumentó cuando los pastos
de leguminosas que los cubrían fue-
ron debidamente abonados. Algunas
parcelas existentes en Rothamsted
( Reino Unido ), a las que se están
aplicando fertilizantes químicos des-
de 1843, son mucho más producti-
vas hoy que antes. Lo mismo puede
decirse de los suelos de la estación
de Askov, en Dinamarca, donde du-
rante medio siglo los fertilizantes
químicos han demostrado ser más
eficaces que una cantidad idéntica
de nutrientes de origen orgánico.»

Refíriéndose a la acusación de que
los fertilizantes perjudican al medio
ambiente, los expertos hicieron no-
tar que la eutroficación de las aguas
superficiales (obstrucción y empan-
tanamento, con reducción del conte-
nido de oxígeno) eslo que con más
frecuencia se suele citar, seguido por
el peligro de que las aguas subterrá-
neas y superficiales resulten tóxicas
si aumentan mucho los nitratos en
disolución. Y, finalmente, lo que
puedan sufrir las cosechas y los sue-
los al alterarse el ciclo del nitrógeno
en la naturaleza.

Con respecto a la eutroficación
los expertos concluyeron que se tra-
ta de un proceso complicado, pero
muy común, en el que intervienen
muchos factores, entre ellos el escu-
rrimiento de los fertilizantes nitro-
genados. Hicieron notar, no obstan-
te, que la obstrucción de las masas
de agua dulce con organismos como
hierbas acuáticas y algas (que se ace-
lera con la presencia de fertilzantes
nitrogenados ) es un proceso que se
encuentra en la naturaleza, como lo
atestiguan las turberas, que no son
sino antiquísimas masas de agua dul-
ce solidificadas por eutroficación an-
tes de yue apareciera sobre la Tierra
el hombre actual.

Tanto en el caso de la eutrofica-

ción como en el de otros males atri-
buidos a los fertilizantes, los exper-
tos consideraron yue puede prcve-
nirse sin más que hacer uso racio-
nal de los nutrientes yuímicos en
vez de recurrir a la técnica de «so
bresaturación», como hacen algunos
países hiperadelantados.

El grupo de expertos exteriorizó
cierta preocupación acerca de los ni-
veles, cada vez más elevados, que
alcanzan los nitratos y los fosfatos
en las aguas subterráneas y superfi-
ciales, respectivamente. Pero, como
hizo notar el profesor Olson al rc-
sumir las discusiones, «no hay nin-
guna seguridad de que los fertilizan-
tes nitrogenados hayan causado y ni
siquiera que hayan contribuido sig-
nificativamente a la mayoría dc los
casos que se han registrado de ele-
vado contenido de NO^ ( nitrato). en
aguas, hortalizas o piensos».

Insistió también el presidente en
que los efectos adversos que se ale-
gan como causa ocasional de intoxi-
cación infantil por la ingestión de
hortalizas con elevado contenido de
nitratos o nitritos y los casos más
frecuentes de envenenamiento del
ganado pueden muy bien haber sido
debidos a toda una combinación de
factores diversos-otros que los fer-
tilizantes-, capaces de dar lugar a
grandes concentraciones de nitratos
de procedencia explicable.

Con respecto a otros efectos ad-
versos que atribuyen los ambienta-
listas a los fertilizantes, los expertos
consideraron que, en general, dado
la complejidad actual de la ecología,
no es posible atribuirlos a ningún
factor aislado de los muchos que in-
tervienen. Insistieron en que la co-
munidad agrícola internacional debe
emprender investigaciones intensivas
para determinar la relación exacta
que pueda existir entre nutrientes
químicos y problemas ambienta]es,
formulando normas seguras para el
empleo de aquéllos.

Para terminar, la principal reco-
mendación de los expertos fue:

«Que la P. A. O. continúe y rc-
fuerce su ohra de promoción del uso
correcto de los fertilizantes en los
países en desarrollo, ayudándolos así
a producír más alimentos para com-
batir la malnutrición.»
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^r^^^^a ^^a^^^^^^ ^^[^^o^^oea
Premios del Ministerio de Agricultura
Investigación ^lgraria
Prensa Agraria

De acuerdo con lo estableci-
do en la Orden de 13 de mayo
de 1971, por la que se convocó
un concurso de trabajos sobre
temas agrícolas, forestales y pe-
cuarios para la concesión de
los premios establecidos por el
Departamento de Agricultura,
este Ministerio ha dispuesto:

1.^^ Otorgar el Premio Nacio-
nal de Investigación Agraria a
don Antonio Peña Iglesias y do-
ña Pilar Ayuso González, auto-
res del trabajo presentado bajo
el lema "Torrepacheco".

Declarar desierto el segundo
premio. No obstante, a la vista
de los méritos del trabajo pre-
sentado bajo el lema "Monu-
ron", se ha resuelto conceder
un accésit a don Jesús Fernán-
dez González y don José Ramón
García Hierro, autores del men-
cionado trabajo.

2^^ Declarar desierto el Pre-
mio Nacional de Publicaciones
Agrarias.

3.^^ Otorgar el Premio Nacio-
nal de Prensa Agrícola a don
José Pérez-Guerra Sánchez.

Conceder el premio de Pren-
sa denominado "Bernardo de la
Torre Rojas' a don Pedro Rial
López.

4.^^ Adjudicar el Primer Pre-
mio para Maestros Nacionales
a don José Borruel Oliva, Maes-
tro nacional de la Escuela de
niños de Sodeto (Huesca).

Segundo Premio a don Miguel
Amat Lasheras, Maestro nacio-
nal Director de la Agrupación
Escolar mixta de Castell de Fe-
rro ( Granada) .

Dejar desierto el Tercer Pre-
mio.

Otorgar el Primer Premio pa-
ra Maestros en Activo, denomi-
nado "Bernardo de la Torre Ro-
"San Antón-Cuatro Santos", de
Cartagena (Murcia).

Segundo Premio a don Angel
Cueva Puente, Maestro nacional
del Colegio Nacional "San Ig-
nacio", de Vitoria.

Tercer Premio a don Antonio
Porcel Aibar, Maestro nacional
de la Escuela de niños de Teyá
( Barcelona ) .

5.^^ Adjudicar los Premios
Nacionales para los Planteles
de Extensión Agraria a los que
se indican:

Primer Premio al Plantel de
Extensión Agraria de Sardina
del Sur (Las Palmas).

Segundo Premio al Plantel de

Extensión Agraria de Almendros
( Cuenca) .
jas", a don Mariano Rosique
Olivares, Maestro nacional de
las Escuelas graduadas mixtas

Tercer Premio al Plantel de
Extensión Agraria de Chío (San-
ta Cruz de Tenerife).

Cuartos Premios a los Plan-
teles de Extensión Agraria de
Canjáyar (Almería), Milagros
(Burgos) y Huertas de Animas
( Cáceres) .

6.° Declarar desiertos los
Premios Nacionales para mutua-
listas de Escuelas Nacionales
que tengan cumplidos catorce
años.

Por otra parte, se han convo-
cado los concursos para la con-
cesión de premios en el año
1973.

Segunda Seman^a Porcina del Sureste
Por la Dirección General de

la Producción Agraria ha sido
aprobada la ceiebración de la
Segunda Semana Porcina del
Sureste, para cuya organiza-
ción se ha constituido el corres-
pondiente Comité Ejecutivo, ba-
jo la Presidencia de don Juan
Jodar Tobal, Alca!de de Lorca.

Cuenta ya este certamen con
una solera y una importancia
considerables, puesto que se
han celebrado en Lorca duran-
te los años 1968, 1969 y 1970
las Primera, Segunda y Tercera
Semanas Provinciales del Cer-
do, y en 1971, la Primera Sema-
na Porcina del Sureste.

En principio se acordó el des-
arrollo de la Muestra entre los
días 19 y 23 del próximo mes
de septiembre en la menciona-
da ciudad de Lorca, madre de
estos certámenes ganaderos.
La programación de los actos
será, como en el año anterior,
de la siguiente manera: día 19,
por la tarde, inauguración; 20,

día de Albacete; 21, día de Ali-
cante; 22, día de Almería, y 23,
día de Murcia, clausura y entre-
ga de premios.

EI contenido científico cons-
tará de cuatro conferencias, a
celebrar por las mañanas, y tres
paneles de estudio y comunica-
ciones, que tendrán lugar por
las tardes.

Simultáneamente se celebra-
rán concursos morfológico y de
canales, ambos abiertos, es de-
cir, con participación de los ga-
naderos de todas las regiones
españolas. También habrá una
amplia exposición de material
agropecuario.

Teniendo en cuenta el éxito
alcanzado en las anteriores se^
manas, se espera que en la pre-
sente sea ampliamente supe-
rado.

Para mayor información, pue-
den dirigirse a la Secretaría Ge-
neral de la Semana, sita en el
Mercado de Ganados de Lorca,
teléfono 466725.
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Co^^urso ^o^uo^ado por IaXXU Fiesta de la Ve^dimiadeRequg^a
• CERTAMEN IITERARlO
• PREMIOS EXTRAORDINARIOS

La XXV Fiesta de la Vendimia
de Requena, con ocasión de la
celebración de sus Bodas de
Plata, convoca concurso de tra-
bajos periodísticos que exalten
estos festejos, con sujeción a
las siguientes bases:

Tendrán acceso al concurso
los autores de los respectivos
trabajos periodísticos publica-
dos en la prensa nacional den-
tro del período comprendido en-
tre el día 1 de mayo de 1972 y
el 31 de julio de este mismo
año.

EI concurso se dota con un
premio único en metálico por
cantidad de 15.000 pesetas.

Las publicaciones que opten
al premio ofrecido deberán des-
arrollar, como elemento argu-
mental central, lo que es y re-
presenta Requena y su Fiesta
de la Vendimia. Se concede una
absoluta libertad en el plantea-
miento, forma y extensión de
los trabajos.

Los autores de los respecti-
vos trabajos aspirantes al pre-
mio remitirán a la Secretaría de
la XXV Fiesta de la Vendimia de
Requena (Avda. General Vare-
la, 13, bajo) tres ejemplares del
periódico donde se hayan pu-
blicado los trabajos correspon-
dientes, dentro de un término
que expira el día 10 de agosto
de 1972, acompañándose nom-
bre, dirección y teléfono del
autor.

CERTAMEN LITERARIO

Con el fin de solemnizar y
exaltar debidamente las Bodas
de Plata de la Fiesta de la Ven-
dimia de Requena, en su XXV
edición, la Comisión Central de
la misma convoca, entre todos
los poetas y escritores de len-
gua hispana, un CERTAMEN LI-
TERARIO que se ajustará a las
siguientes bases:

PREMIO DE HONOR

Flor natural y 20.000 pesetas
a la mejor composición poética
de metro libre y de extensión
superior a cien versos, al tema:

"Bodas de P/ata para una fiesta
vendimial".

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

1.^^ De la Hermandad Sindi-
cal de Labradores de Requema:
AI mejor trabajo en prosa sobre
"Denominaciones de origen de
los vinos en los reinos de Va-
lencia y Murcia", que se dotará
con 10.000 pesetas.

2° Premio "Juan Collado",
dotado con 5.000 pesetas: AI me-
jor trabajo en prosa sobre el
tema: "Medio sig/o de a/coholes
en el distrito de Requena".

3.° Del Ilmo. Ayuntamiento
de Requena: AI mejor trabajo
en prosa o verso, dotado con
5.000 pesetas, sobre el tema:

"Proyección social, cultural y
económíca para Requena del
monumento naciona/ a la Ven-
dimia".

4.° Premio de la Comisión
Permanente de la Fiesta: AI me-
jor trabajo compuesto en verso,
dotado con 5.000 pesetas, so-
bre el tema: "Colección de diez
composiciones poéticas sobre la
viña y el vino".

Todos los trabajos que con-
curran a este Certamen serán
inéditos, y se presentarán por
duplicado, escritos a dos espa-
cios y por una sola cara; irán
sin firmar, bajo un lema, y se
acompañará sobre cerrado que
contenga el nombre y dirección
de sus autores.

Los trabajos se presentarán
directamente o por correo en
la Secretaría de la XXV Fiesta
de la Vendimia, Avenida del Ge-
neral Varela, 17, antes del día
20 de agosto de 1972.

LOS ENOLOGOS SE ORGANIZAN
La Comisión de Publicaciones

de la Agrupación Nacional de
Enólogos comunica que por
por acuerdo de la Comisión Per-
manente de fecha 8 de marzo
pasado ha sido creado en la se-
de de la Agrupación, en Madrid,
un Centro de Documentación
Profesional y Técnica, conocido
por la denominación Ce-Do.

Las primeras actividades del
Ce-Do en esta etapa preparato-
ria serán:

a) Recopilación de todo lo
publicado antes y en el futuro
relacionado con la profesionali-
dad de Enólogo, en dos amplias
secciones: Ampelografía y Viti-
cultura y Enologia y Enotecnia.
Estas secciones comprenderán
diversos Grupos especializados
►egún materias clasificadas.

b) Orientación v selección
de los temas que ofrezcan inte-
rés general.

c) Publicaciones y resúme-
nes para conocimiento de los
profesionales encuadrados y en-
tidades del sector viti-vinícola-
a!coholero.

d) Publicación de catálogos
bibliográficos y fichas tecnológi-
cas.

e) Colaboración informativa
en Co!oquios y Cursos Profesio-

nales, ya dentro de la Agrupa-
ción en orden regional o nacio-
nal, como en otros Centros Ofi-
ciales o actividades al exterior
dentro de la Unión Internacional
de Enólogos.

La futura programación del
Ce-Do está orientada hacia:

f) Estudio y divulgación de
nuevos métodos enotécnicos
idóneos para el vino español.

g) Asesoramiento para los
sectores vitícola, vinícola y co-
mercial.

h) Concursos para la apor-
tación de nuevas ideas y proce-
sos técnicos con rigor científico
y práctica comprobada.

i) Convenios con las firmas
industriales españolas y extran-
jeras para promoción e investi-
gación cooperada.

j) Defensa de denominacio-
nes, marcas y patentes relacio-
nadas con todos los productos
derivados de la vid y los méto-
do^ para su elaboración.

Oportunamente, dentro del or-
►̂ aniqrama interno de la Agru-
nación. el Ce-Do tendrá carác-
ter de Departamento anexo a la
Comisión de Publicaciones y
con dependencia directa de la
Presidencia Nacional de la
Agrupación.
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Los plásticos y Ia agricultura

EL DESARROLLO DE LOS
MATERIALES PIASTICOS

Expoplástica-72
EI desarrollo industrial de los

plásticos en los próximos años
vendrá caracterizado por mayo-
res exigencias de los materia-
les y por la necesidad de recu-
rrir a métodos de producción
más racionales. Serán, pues, la
implantación de marcas de cali-
dad y la racionalización de la
producción, factores determi-
nantes y de fundamental impor-
tancia en la evolución de los
plásticos en los años setenta.

Para España, con un desarro-
Ilo espectacular en la década
de los sesenta, estas premisas
serán también de aplicación.
Nuestro país ha multiplicado por
13 el consumo de plásticos "per
capita" en ^a última década, pa-
sando de 1,3 kilogramos en 1960
a 13,6 en 1970. Actualmente em-
plea a cerca de 60.000 perso-
nas, encontrándose el consumo
por habitante al mismo nivel que
el que tenía Italia en 1969 y
Francia en 1967. Nuestra pro-
ducción de plásticos está ya
próxima ( 500 millones de kilo-
gramos) a lo que consumimos
(580 millones), por lo que, te-
niendo en cuenta que una par-
te relativamente alta del consu-
mo se tiene que importar, bien
como material de base bien co-
mo productos semiacabados o
acabados, nos encontramos ya
en la necesidad de exportar par-
te de algunas producciones en
competencia con el resto de los
paí ses.

EI desarrollo de nuevos ma-
teriales plásticos constituye un
hecho corriente, más que una
excepción; una nueva innova-
ción tecnológica abre un nuevo
mercado. Así, en los sectores
de mayor consumo de plásticos,
como son la construcción, el
embalaje, la industria eléctrica
y la de transporte, los nuevos
díseños y las combinaciones
con materiales convencionales,
se suceden de forma continua.

En la fabricación de muebles y
en la industria del calzado, sec-
tores de gran tradición en nues-
tro país, los materiales plásticos
están ya jugando y se espera
que jueguen un papel mucho
más importante, incidiendo en
dichos sectores con mayor
agresividad y originalidad ilimi-
tadas, lo mismo si se trata de
una pieza minúscula de un com-
putador como de un corazón ar-
tificial, una carrocería de auto-
móvil o un elemento de cons-
trucción. En los próximos años,
las nuevas técnicas de aplica-
ción harán realidad, sin duda,
lo que hasta ahora se viene
considerando como posible.

Adquiere, por todo ello, la
Expoplástica-72, que tendrá lu-
gar del 6 al 15 de octubre de
1972 en el Palacio de Exposi-
ciones de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid,

carácter de auténtico aconteci-
miento. Se hacía necesario, da-
das las circunstancias particula-
res de nuestra industria y la evo-
lución presumible del desarrollo
general de los materiales plás-
ticos, el establecimiento claro
de la situación presente y de las
posibilidades futuras. Nada me-
jor para ello que una exposición
de las características de la Ex-
poplástica-72, en la que se in-
cluyen unas Jornadas Técnicas
en las que se tratarán y desarro-
Ilarán temas relacionados con la
situación económica, perspecti-
vas futuras, problemas de inver-
sión, desarrollos técnicos, etc.

II Jornadas del Almendro en lérida
La Escuela de Agricultura de

la Diputación Provincial de Lé-
rida organizó en los días 28 y
29 de abril los II Jornadas del
Almendro con una serie de con-
ferencias seguidas de coloquio
en cada una de ellas, así como
de un coloquio general. Los te-
mas y conferenciantes fueron
los siguientes:

- Genética y rentabilidad,
por don José Pané, jefe de los
Servicios de Agricu!tura de la
Diputación Provincial de Lérida.

- La poda del almendro, por
don Delfín Reinoso, especialista
del Servicio de Extensión Agra-
ria.

- Aspectos de la recogida
mecánica de la a/mendra.

- EI material veqetal para el
cultivo del almendro, por don
Antonio Felipe, Ingeniero Agró-
nomo del Centro de Investiga-
ciones Agrarias del Ebro.

Las jornadas pueden ser ca-

lificadas como de gran éxito, se-
gún se deduce del interés con
que fueron seguidas las confe-
rencias y de los animados co-
loquios que las siguieron. Se
acordó celebrar el año próximo
las III Jornadas del Almendro.
EI señor Toll, director de la Es-
cuela de Agricultura propuso la
constitución de una Asociación
de Productores de Almendro,
idea que fue acogida favorable-
mente por los numerosos asis-
tentes.

Las Jornadas se completan
con una excursión a la comarca
leridana "Canca de Tremp".

Una vez más la provincia de
Lérida ha demostrado que se
encuentra a la vanguardia de las
inquietudes agrarias. En fruticul-
tura de regadío ocupa un primer
puesto nacional, pero el almen-
dro, fruticultura de secano, es
también un tema no olvidado.
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Co^cu^so ag^íc^la de Sa^ Blas ¢^ flba^ia^o (Vilcaya)
Por Bernardo de Mesanza Ruiz de Salas

Ingeniero Agrónomo

EI día de San Blas -3 de fe-
brero- es un día tradicional en
el medio rural del País Vasco,
que reunía a "baseritas" proce-
dentes de las cuatro provincias,
que antiguamente compraban
principalmente ganado, cara a
las labores a realizar en el fu-
turo próximo.

Hoy todo ha evolucionado, pe-
ro sigue reuniendo a gran nú-
mero de gente del país, que ese
día no quiere faltar al mercado
que se establece y a los depor-
tes rurales vascos, a que tan
aficionada es la gente de nues-
tro pueblo.

EI presente año ha tenido lu-
gar un interesante y original
concurso agrícola, adaptado a
las variables actuales de nues-
tro agro, que considero intere-
sante divulgarlo para adaptarlo
en otras regiones, si lo creen
conveniente.

Ha sido patrocinado por la
Caja de Ahorros Vizcaína y or-
ganizado por el Ayuntamiento
de Abadiano, Extensión Agraria
de Durango y la benemérita
Asociación de Guerediaga, que
reúne en ideales nobles y tradi-
cionales a los vecinos de su an-
tigua merindad.

Comprende tres grandes sec-
ciones:

a) Ganadera.
b) Hortíco/a.
c) Conservación, adorno e

higiene de los caseríos.

Veamos en cada una de ellas
los apartados a considerar para
establecer la correspondiente
puntuación, que sirve para dar
los premios y copas.

A) GANADERIA

Gestión de explotación: Ano-
tación de gastos e ingresos pa-
ra la comparación con otras ex-
plotaciones similares.

Control lechero: Producción
por vaca y año, con vistas a la
inscripción en libros genealógi-
cos.

Selección: Porcentaje de va-
cas que reúnen un mínimo de
puntuación.

Sanidad: Ganado exento de
tuberculosis y brucelosis y mí-
nimo porcentaje de mamitis.

A/imentación: Equilibrada con
piensos compuestos, comprados
o de fabricación propia.

Forrajes: Mayor producción
por unidad de superficie. Mejo-
ras alternativas forrajeras.

Conservación de forrajss: Ca-
lidad y cantidad de ensilaje y
henificado.

Higiene del establo: Ventila-
ción, iluminación y agua corrien-
te en pesebres.

Recria: Seleccionada para la
propia explotación.

B) HORTICULTURA

Gestión de explotación: Ano-
taciones de gastos e ingresos
para la comparación con explo-
taciones similares.

Cu/tivos forzados: Control de
los conseguidos fuera de época
y superficie de los mismos.

Clases de cu/tivo: Número,
nombre y superficie total de los
cultivos con que trabaja.

Variedades: Conocimiento de
las que cultiva y selección de
las mismas.

Producción: Cantidad que ob-
tiene por unidad de superficie.

Semilleros: Confección de se-
milleros y calidad de los mis-
mos.

Abonado y enmiendas: Análi-
sis de tierras. Necesidades y
aportaciones de abonos quími-
cos y enmiendas.

l^^a rcF^arto ^ic prcmius tirnc ]u};air rn rl
marc^^ clcl mrjor «i^r^^badcrc»> <ic cstu cl,í-
sic^^ z^^nu ^icl País ^^:^sru. (Futn Mcsanz;i.l

C) CONSERVACION E HIGIE-
NIZACION DEL CASERIO

- Establos en edificación in-
dependiente de la vivienda. Si
están en la misma construcción,
la vivienda y el establo t^ndrán
independencia y accesos distin-
tos.

- Estercolero separado de
la vivienda y con unas mínimas
condiciones de higiene.

- Conservación del sentido
arquitectónico del caserío, inde-
pendiente de su valor como tal.

- Alrededores del caserío
arreglados y adornados de tal
forma que ofrezcan un medio
ambiente agradable e higiénico.

- Fachada del caserío arre-
glada y adornada conforme a
las características de la cons-
trucción, valorándose el sentido
estético y no la cuantía de la
obra.

- Servicios existentes en el
caserío.

Veamos ahora quiénes fueron
premiados, para que sirva de
ejemplo y estímulo a todos los
que trabajan en el medio rural.
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A) SECCION DE GANADERIA

Primer premio: Caserío Arzu-
bialde, Barrio de Iguría, de Elo-
rrio.

Don Eusebio Arbulu, inquilino
de un caserío de tipo medio. Su
familia la componen su madre,
esposa y cuatro hijos menores
de diez años.

No dispone de grandes pro-
piedades, pero con su trabajo,
esfuerzo e inteligencia ha Ilega-
do a tener una ganadería ren-
table merecedora de este pri-
mer premio.

CARACTERISTICAS DE LA
EXPLOTACION

1. Dedicación principalmente leche-
ra, con una producción de 200 litros
diarios de media actual.

2. Sus vacas alcanzan una produc-
ción media de 5.000 litros por lacta-
ción.

3. Todo el ganado está exento de
tuberculosis y brucelosis. Anualmente
hace una revisión con análisis y va-
cunaciones.

4. Prácticamente la totalidad de
las vacas y novillos tienen carta ge-
nealógica.

5. Lleva control lechero de todas
las vacas con carta genealógica.

6. Parte de /as vacas !as insemina
artificialmente y parte las cubre con
un toro, criado en fa explotación, que
también tiene carta genealógica.

Mercado de plantas hortícolas de vivero
y plantones de frutales y forestales, junto

a la antigua ermita. (Foto Mesanza.)

7. La reposición del ganado la ha-
ce a base de ias novillas que recria,
mediante una selección, según carta
genealógica y morfología del animal.

B. La alimentación del ganado /a
realiza con piensos compuestos, adi-
cionando correctores minerales cuan-
do comprueba que es necesario.

9. EI esiablo se encuentra en bue•
nas condiciones de higiene, limpieza
y ventilación.

10. Emplea alternativas forraieras
y abonados equilibrados con fósforo,
potasa y nitrógeno. Los principales cul-
tívos torraieros son: praderas natural,
altalta, pradera artificial y maiz forra-
jero.

11. Consigue a/tas producciones
de forraje. Sirvan como eiemplo los
75.000-80.000 kilos por hectárea de
maíz forrajero.

12. Tiene tres silos-torre para la
conservación de forraje. Normalmente
suele Ilenar uno con hierba y dos con
maíz forraiero.

13. Las inversiones en maquinaria
se aiustan a/os niveles rentables, de
ócuerdo con los estudios sobre ges-
tión de explotación.

Segundo premio: Cooperativa
Ibarguren-Torres, del barrio de
Urkizuaran, de Elorrio.

B) SECCION DE HORTICUL-
TURA

Dos primeros premios: Don
Benito Ayarzag ►ena y don Mar-
cos Azpitarte son vecinos del
mismo caserío: Urritxe-Andikoa,
del barrio de Okango de Berriz.

Desde hace muchos años se
vienen dedicando a la huerta,
con una visión clara de lo que
ésta debe ser, incorporando ca-
da año técnicas, cultivos y va-
riedades nuevas, de tal forma
que poco a poco van mPjorando

l^.sposición de ganado cabx-
llar, vacuno, para su com-
pra-venta, junto con las
más diversas maquinarias
agrícolas modernas para e^-
plotaciones tipo familiar (fc-
to Mesanza)

e incrementando sus produccio-
nes.

A la hora de conceder el pri-
mer premio de este concurso,
el jurado se ha encontrado con
unas explotaciones tan equilibra-
das en sus merecimientos que
han decidido dividirlo entre los
dos.

CARACTERISTICAS DE AMBAS
EXPLOTACIONES

1. Tienen una superficie de 25.000
metros cuadrados dedicados a huerta,
con más de 10.000 metros cuadrados
de regadio.

2. Utilizan túneles de p/ástico pa-
ra el forzado de cultivos, de lechuga,
calabacin, pepino, etc.

3. Hacen anotaciones de ciert^s
cultivos forzados, para el contro! de
producción y precios.

4. Emplean abonos simples y com-
pleios. Deniro de /os abonos simples,
la potasa /a utilizan en forma de sul-
fato.

5. Emplean semillas seleccionacas
y variedades adecuadas al país.

6. EI número de cultivos es g^,n-
de, pues aparte de los tradiciunales,
tienen establecidos otros c.asi desco-
nocidos en la comarca, como calaba-
cin de mata compacta, pepino hibrido,
cardos, col de Bruselas hidrica, alca-
chofa, coliilores tempranas, espinaca
de verano, eic.

7. Hacen un empleo adecuado de
los productos fito-sanitarios.

8. Realizan escarda quimica en de-
terminados cultivos (puerro, zanahe-
ria, coliflor, berza, etc.) con herbrci-
das.

9. Todas las plantas que necesitan
las producen en sus propios semille-
ros. Según las nuevas técnicas de uti-
lización de plásticos, los semilleros no
llevan basura.

Tres segundos premios: Don
José Zalduegui Uriarte, del Ca-

323



AC;RT('l)LT'Ui2A

C^ser^ío que obtuvo el primer premio ei1 la Sección de^ Conservación e FTigiene
clel (;aserío.

serío Zalduegui, del barrio de
Zaldúa de Zaldíbar. Don Elías
Salterain Murúa, del Caserío
Trazaola, del barrio de Orobio,
de Yurreta-Durango, y doña Jus-
ta Lasuen Ortúzar, del Caserío
Ziertza, del barrio de Goierri, de
Zaldíbar.

jas y un hijo, propietario del ca-
serío Ugarte-Zabala, del barrio
de Okango, de Berriz, se dedica
a la explotación de ganado va-
cuno de leche y carne y a la
huerta.

EI caserío ofrece un agrada-
ble aspecto, tanto exterior como
interior.

^ ) CONSERVACION E HIGIE-
NE DEL CASERIO

Primer premio: Don Gregorio
Berrizbeitia, viudo con cuatro hi-

EI buen gusto en las repara-
ciones hechas al caserío, la lim-
pieza dentro y fuera del mismo
y el saber aprovechar los ele-
mentos decorativos a su alcan-

ce le han hecho merecedor de
este primer premio.

CARACTERISTICAS DEL CASERIO

1. La vivienda y e/ establo están
independientes, con accesos distintos.

2. EI caserio está muy bien con-
servado, guardando su sentido arqui-
tectónico.

3. Los alrededores del caserio es-
tán limpios y adornados.

4. Disponen de servicios higién^i-
cos.

5. Toda la parte dedicada a vivien-
da está muy cuidada y limpia.

6. La decoración, con elementos al
alcance de cualquier caserio, es cui-
dada y agradable.

Segundo premio: Don Antonio
Andrinua Lariz, del caserío Be-
lakortu, del barrio de Eitúa, de
Berriz.

MENCION ESPECIAL

A la vaca más prolífica de la
Merindad y de Vizcaya, propie-
dad de don Sabino Goiti Bela-
cortu, del caserío Ormaetxe, del
barrio de Aldebarena de Maña-
ria: en dos años, con insemina-
ción artificial, ha tenido seis
crías.

^é pesa a sa casecPa ...
er^ ¢Q n^a^,^a a.pou^t,^sKa

UIVICO NATURAL
^00 x ^00 NITRICO
MICROELEMENTOS

Propagenda autorizada por la Direccibn Generel de Agricullura

con fecha 28-IV-1971

Producto inscrito con el n° 3.392 - 76 en el Registro Oficiel de

Productos y Material de la Dirección General de Agricultura
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Campaña algodonera 1972-7 3
Reproducimos a continuación

el preámbu/o de/ Decreto 1081 /
1972 de la Presidencia del Go-
bierno por el que se prorrogan
para la campaña 1972-73 /as vi-
gentes normas en /a campaña
1971-72.

La importancia del sector al-
godonero en el conjunto de la
economía del país; las especia-
les circunstancias que concu-
rren en el mismo y la exigencia
de armonizar los intereses de

Campaña de achicoria

las distintas actividades que lo
integran, imponen la necesidad
de un estudio de la situación de
dicho sector en todos sus as-
pectos con vistas a fijar una po-
lítica de futuro que permita, en-
tre otras, señalar las directrices
de regulación de la producción
nacional de algodón en las pró-
ximas campañas. Ello aconseja
la conveniencia de mantener en-
tretanto el sistema de regulación
vigente en la campaña última.

Han sido aprobadas las bases
de regu/ación para /a campaña
de achicoria 1972-73, según Or-
den del Ministerio de Agricu/tu-
ra. Es de destacar /a reducción
del objetivo de producción de
raíz en verde respecto a la cam-
paña anterior y el mantenimien-
to de su precio.

Período de regu/ación.

La campaña achicorera abar-
cará del 1 de marzo de 1972 al
28 de febrero de 1973.

Objetivo de producción.

Se establece como objetivo
una producción de 9.000 tone-
ladas de raíz en verde de achi-
coria.

La superficie en cultivo en las
provincias de Segovia y Valla-
dolid será la suficiente para al-
canzar el objetivo de produc-
ción señalado.

Precios.

EI precio de la raíz en verde
será de 1.600 pesetas la tone-
lada.

Contratación entre cu/tivado-
res e industrias desecadoras.

Las industrias desecadoras de
achicoria contratarán con los

1972-73
cultivadores las cantidades de
raíz suficientes para alcanzar el
objetivo de producción señala-
do. La distribución entre las di-
ferentes industrias se efectuará
a nivel interprovincial por los
Grupos Sindicales de Cultivado-
res y Secaderos de Achic^ria de
las provincias de Segovia y Va-
Iladolid.

La contratación de la raíz de
achicoria se hará por toneladas,
reseñando en los contratos co-
rrespondientes las fincas y par-
celas en que haya de cultivarse.

Los contratos, que deberán
ser homologados por el Minis-
terio de Agricultura, se formali-
zarán por los secaderos exten-
diéndose por triplicado, desti-
nándose el tercer ejemplar a la
Comisión Interprovincial de los
referidos Grupos Sindicales.

Semillas.

Los secaderos contratantes
proveerán a los cultivadores de
la semilla necesaria, salvo que
éstos utilicen semilla de su pro-
piedad.

Entrega de /a producción.

Se fija como fecha de comien-
zo de las operaciones de arran-
que y entrega de la raíz en ver-

de en secadero la de 20 de oc-
tubre de 1972.

Los agricultores vienen obli-
gados a entregar al secadero
contratante la raíz verde produ-
cida.

Por su parte, los secaderos
están obligados a recibir la raíz
contratada y producida en las
fincas y parcelas reseñadas en
los contratos y deberán recha-
zar las cosechas obtenidas en
superficie distinta a la decla-
rada.

En las entregas de raíz se ad-
mitirá un margen de tolerancia
del 10 por 100.

Campaña de pro-
ducción de seda 1912

Ha sido regulada /a campaña
de producción de seda 1972 por
Orden de/ Ministerio de Agricul-
tura, de /a que ofrecemos a con-
tinuación un resumen.

Los precios del capullo de
seda en fresco de la cosecha
de 1972 quedan establecidos en
la siguiente forma:

a) Capullo blanco polihíbri-
do: 95 pesetas por kilogramo,
más una bonificación de 55 pe-
setas por kilogramo.

b) Capullo blanco no políhí-
brido: 38 pesetas por kilogramo,
más una bonificación de nueve
pesetas por kilogramo.

c) Capullo amarillo: 36,75
pesetas por kilogramo, más una
bonificación de 8,25 pesetas por
kilogramo.

d) Capullo manchado o cha-
pa: 10 pesetas por kilogramo.

e) Las bonificaciones men-
cionadas se limitarán al núme-
ro de kilogramos de capullo de
seda que permita la cantidad
consignada para atención de
estos fines.

f) A efectos de cálculo se
mantiene el rendimiento conve-
nido con las hilaturas colabora-
doras del 9,50 por 1 para el ca-
pullo polihíbrido.

En la campaña 1972 la ges-
tión comercial será Ilevada a ca-
bo por los Servicios del Institu-
to Nacional de Investigaciones
Agrarias, que la han venido rea-
lizando en años anteriores.

325



AGRICULTURA

EI F. O. R. P. P. A., con cargo
a su plan financiero, pondrá a
disposición del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agrarias
las cantidades necesarias para
satisfacer a los productores de
capullo el importe del precio de
la mercancías y de la subven-
ción que les corresponda, así
como la subvención a las hila-
turas colaboradoras de 18 pe-
setas por kilogramo de seda hi-
lada en compensación de su
contribución de capullo, con un
límite de sesenta millones de
pesetas.

Cartilla ganadera
La cartilla ganadera fue crea-

da por la Ley de Epizootías de
20 de diciembre de 1952 y por
el Reglamento de Epizootías de
4 de febrero de 1955. Reciente-
mente se ha modificado y sim-
plificado su tramitación por una
Orden del Ministerio de Agri-
cultura, de /a que ofrecemos un
resumen:

La Cartilla Ganadera, creada
por Ley de Epizootias y dispo-
siciones complementarias, es un
documento oficial de carácter
sanitario veterinario, de pose-
sión obligatoria para los propie-
tarios de animales.

La posesión de la Cartilla Ga-
nadera es requisito indispensa-
ble para que al titular de la mis-
ma se le pueda extender toda
clase de documentos relaciona-
dos con la higiene y sanidad
pecuaria.

La Cartilla Ganadera será edi-
tada y distribuida por el Conse-
jo General de Colegios Veteri-
narios de España, de acuerda
con los modelos y normas que
dicte la Dirección General de la
Producción Agraria, y tendrá un
período de validez máxima de
cuatro años, previa convalida-
ción a los dos años de su emi-
sión.

Los Veterinarios titulares re-
visarán los documentos de la
Cartilla Ganadera con periodi-
cidad.

Los ganaderos harán las opor-
tunas declaraciones de altas y
bajas, bajo su estricta responsa-

bilidad, dos veces por año ( me-
ses de abril-mayo y octubre-no-
viembre), sin perjuicip de ha-
cerlas además, en cualquier
otra fecha que interese al pro-
pietarío, ante el Veterinario ti-
tular correspondiente.

Asimismo los tratantes de ga-
nado vendrán obligados a po-
seer y mantener perfectamente
válida y diligenciada, bajo su
responsabilidad, la Cartilla Ga-
nadera de Tratantes.

Comercio Y

Ante la presentación de cual-
quier enfermedad de carácter
epizoótico en los efectivos pe-
cuarios de un ganadero o tra-
tante, éste, persona autorizada
o responsable, deberá hacer la
correspondiente denuncia ante
la Autoridad local.

En la Sección Ganadera de la
Delegación Provincial de Agri-
cultura se Ilevará un registro ge-
neral de las Cartillas Ganaderas
emitidas en la provincia.

precios
Ha sido publicada por la Co-

misaría Genera/ de Abasteci-
mientos y Transportes una Cir-
cular sobre comercio y precios
del azúcar, como desarrollo del
Decreto 633/72, que regula las
campañas azucareras 1972-73 y
siguientes, y de la que dimos
amplia referencia en nuestro
número de abril.

PRECIOS DEL AZUCAR

Los precios máximos de ven-
ta al público de las distintas cla-
ses de azúcar serán los siguien-
tes:

Ptas/Kg.

'Cerciada ... ... ... ... ... ... ... 16,80
Blanquilla a granel ... ... ... ... 17,00
Blanyuilla envasada en bolsas de

medio, uno o dos kilogramos. 18,50
Blanquilla en bolsitas de 10 a

15 gramos ... ... ... ... ... ... 23,50
P;1^ ... ... ... ... ... ... ... ... 17,20
Granulada especial ... ... ... ... 17,20
Cortadillo a granel ... ... ... ... 20,00
Cortadillo envasado en cajas de

un kilogramo o inferiores ... 22,80
Cortadillo estuchado ... ... ... 24,00

C L A S E S

del azúcar
Los precios indicados son pa-

ra peso neto y en ellos están
incluidos todos los impuestos y
márgenes comerciales de mayo-
ristas y detallistas.

En las localidades donde no
exista fábrica de azúcar o al-
macén de mayorista, el precio
anterior del azúcar blanquilla a
granel podrá recargarse en el
costo estricto del transporte des-
de fábrica o almacén más pró-
ximo.

PRECIOS EN FABRICAS
Y ALMACENES

Los precios máximos de ven-
ta del azúcar en fábrica para
almacenistas, industrias u otras
entidades autorizadas por esta
Comisaría General, así como los
márgenes comerciales, mercan-
cía situada en destino, peso ne-
to, envase perdido, serán los si-
guientes:

Azúcar terciada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Azúcar blanquilla a granel ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Azúcar blanquilla en bolsas de t/z, 1 ó 2 kilogramos ...

Azúcar blanyuilla en bolsitas de 10 a 15 gramos ... ...

Azúcar Pilé ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Azúcar granulado especial ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Azúcar cortadillo a granel ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Azúcar cottadillo envasada en cajas de 1 Kg. o inferiores.

Azúcar cortadillo estuchado ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Azúcar reGnado a granel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Azúcar glass ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Precio
Margen

comercial

Ptas/kg. Ptas/kg.

16,075 0,725

16,225 0,775
17,25 1,25

22,00 1,50
16,425 0,775
16,425 0,775

19,00 1,00
21,00 1,80

21,90 2,10

19,00 -
21,00 --
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Reorganización del Ministerio

de Agricultura
(Continuación)

Instituto Nacional de Reforma
Desarrollo Agrario (IRYDA)

Actuación en dos comarcas de interés:

CAMPO DE CARTAGENA
SIERRA NORTE DE SEVILLA

Y

E/ Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)
fue creado por la Ley 35/1971, de 21 de julio, englobando al lnsti-
tuto Nacional de Co/onización y al Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Rural, unificando en un so/o orga-
nismo y ampliando las actuaciones del Estado en materia de as-
tructuras agrarías. E/ IRYDA pasa a ser, junto con el FORPPA, que
se ocupa de /a regulación de /os mercados, los dos pilares básicos
de /a política agraria españo/a.

En su reunión del día 3 de marzo de 1972, e/ Consejo de Mi-
nistros aprobó la actuación del IRYDA en dos grandes comarcas:
el Campo de Cartagena y la Sierra Norte de la provincia de Sevilla.
Publicados los correspondientes decretos en el "Boletín Oficial
del Estado" del día 29 de marzo, ofrecemos a continuación unos
resúmenes de los mismos.

CAMPO DE CARTAGENA

DECLARAClON DE ALTO INTERES

NAC/ONAL

Cerea/es pienso, forrajeros y al-
mendra en secano. Hortifrutíco-

las y forrajeras en regadio

La zona afectada pertenece
a los términos municipales de
San Pedro del Pinatar, San Ja-
vier, Torre Pacheco, La Unión,
Cartagena, Fuente Alamo de
Murcia, de la provincia de Mur-
cia, y término de Orihuela (Pi-
lar de la Horadada), de la pro-
vincia de Alicante.

Se estima conveniente con-
centrar en el Campo de Carta-
gena las acciones del IRYDA
relativas a Colonización, Con-
centración Parcelaria y Ordena-
ción Rural.

Se declaran de alto interés
nacional las actuaciones que
Ileve a cabo el Instituto Nacio-
nal de Reforma y Desarrollo
Agrario.

La superficie total aproxima-
da de la comarca así delimitada
asciende a 87.700 hectáreas.

Ordenación rural

La ordenación rural de dicha
comarca queda declarada de
utilidad pública, urgente ejecu-

ción e interés social a efectos
de las expropiaciones de tierras
que se realicen por el IRYDA.

La orientación productiva que
a título indicativo se señala pa-
ra la comarca será, en secano,
la de cereales-pienso, forraje-
ras, especialmente adaptadas a
climas áridos, y a/mendros, y,
en los regadíos establecidos, la
hortofrutico/a, en especial de
productos fuera de estación, y
la de p/antas forrajeras. EI Go-
bierno, al aprobar los planes ge-
nerales de transformación, de-
terminará la nueva orientación
productiva de las zonas rega-
bles.

Los beneficios se concederán
a los titulares de los siguientes
tipos de explotaciones:

a) Explotaciones agrarias de
tipo familiar, que deberán al-
canzar una producción final mí-
nima anual de 400.000 pesetas,
sin rebasar el límite máximo de
1.500.000 pesetas.

Cuando se trate de explota-
ciones ganaderas en régimen in-
tensivo, el límite máximo será
de dos millones de pesetas.

b) Explotaciones agrarias
comunitarias, que deberán al-
canzar una producción final
anual mínima superior a un mi-
Ilón de pesetas, cuyos titulares
serán agricultores u obreros
agrícolas del Campo de Carta-
gena que constituyan una enti-
dad con personalidad jurídica.

Zonas regab/es

Dentro del Campo de Carta-
gena se declaran zonas rega-
bles de alto interés nacional:

Zona regable oriental. - Per-
tenece esta zona a los términos
municipales de Cartagena, To-
rre Pacheco, San Javier, San
Pedro del Pinatar, de la provin-
cia de Murcia, y Orihuela ( Pilar
de la Horadada), de la provin-
cia de Alicante.

La superficie total aproxima-
da de la zona así delimitada as-
ciende a 31.300 hectáreas.

Zona regable occidental. -
Pertenece en su mayor parte al
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término municipal de Fuente
Alamo de Murcia, completándo-
se con pequeñas superficies del
término municipal de Murcia,
Cartagena y pedanía de Lobo-
sillo.

La superficie así delimitada
en ambas zonas resulta una
nueva superficie útil regable de
23.000 hectáreas aproximada-
mente.

Mediante la redistribución de
las tierras adquiridas por el
IRYDA y transformadas en rega-
dío en las dos zonas regables,
se constituirán o completarán
explotaciones con los siguientes
límites de superficie útil para
el riego:

a) Explotaciones agrarias de
tipo familiar: Límite mínimo de
cuatro hectáreas; límite máximo
de diez hectáreas.

b) Explotaciones agrarias
comunitarias: Límite mínimo de
10 hectáreas.

c) Empresas agrarias cola-
boradoras con un límite mínimo
de 50 hectáreas. Estas explota-
ciones serán de tipo asociativo.

d) Empresas estatales con
un límite mínimo de 100 hectá-
reas, en las que se asocie el
factor trabajo, constítuidas con
la finalidad de demostrar tanto
las posibilidades productivas de
la zona como la eficacia de las
modernas técnicas empresaria-
les. Estas empresas, una vez
cumplida su misión demostrati-
va, serán cedidas a empresas
agrarias colaboradoras.

Concentraciones parce/arias

EI Ministerio de Agricultura
determinará las zonas o secto-
res del Campo de Cartagena en
que ha de Ilevarse a cabo la
concentración percelaria con-
forme a las normas de la Ley
específica correspondiente.

SIERRA NORTE DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA

DECLARACION DE /NTERES SOCIAL

Ganado vacuno y ovino

En el preámbulo del Decreto
se define la Sierra Norte de la
provincia de Sevilla como co-
marca de economía deprimida,
con graves deficiencias en su
estructura agraria y en su orien-
tación productiva. La actuación
del IRYDA se refiere a Ordena-
ción Rural como fase preliminar
para la preparación de un plan
comarcal de mejora que, en su
caso, aprobará el Gobierno, al
amparo de ia Ley de Comarcas
y Fíncas Mejorables. Se trataría,
por tanto, de la primera aplica-
ción de esta discutida Ley.

La zona comprende en su to-
talidad los términos municipa-
les de Alanís de la Sierra, Alma-
dén de la Plata, Castilblanco de
los Arroyos, Castillo de las
Guardas, Cazalla de la Sierra,
Constantina, EI Garrobo, Gua-
dalcanal, EI Madroño, Las Na-
vas de la Concepción, EI Pedro-
so, La Puebla de los Infantes,
EI Real de la Jara, EI Ronquillo
y San Nicolás del Puerto, y par-
cialmente Ios de Alcalá del Río,
Alcolea del Río, Aznalcóllar, Ge-
rena, Burguillos, Cantillana, Gui-
Ilena, Lora del Río, Peñaflor,
Sanlúcar la Mayor, Villanueva
del Río y Minas y Villaverde del
Río.

La orientación productiva que,
a título indicativo, se señala pa-
ra la comarca es la de desarro-
Ilo y mejora de la ganadería de
renta de vacuno y ovino, espe-
cialmente para carne, en régi-
men extensivo o semiextensivo,
para lo que se fomentará la pro-
ducción forrajera y la creación
y mejora de praderas en los te-
rrenos adecuados, incluidos los
ocupados por olivares de bajo
rendimiento y susceptibles de

reconversión productiva, así co-
mo la instalación de pequeños
regadíos de orientación forraje-
ra. Se estimularán igualmente
las mejoras de carácter forestal.

En la comarca se promoverá
la constitución de explotaciones
agrarias que respondan a prin-
cipios de justicia social y eco-
nomicidad.

La producción final de tales
explotaciones deberá alcanzar
en todo caso un mínimo de
350.000 pesetas, no rebasando
el límite máximo de 1.500.000
pesetas.

EI Ministerio de Agricultura
determinará las zonas o secto-
res en que ha de Ilevarse a cabo
la concentración parcelaria pa-
ra facilitar la adecuada recon-
versión productiva de los terre-
nos.

Las industrias de transforma-
ción y comercialización de pro-
ductos agrarios, incluidas las
actividades artesanas estableci-
das o que se establezcan en la
comarca, gozarán de una sub-
vención de hasta el 10 por 100
de la inversión real de nuevas
instalaciones o ampliaciones de
las existentes, siempre que re-
unan las condiciones mínimas
exigidas por la legislación.

Cuando los agricultores culti-
vadores personales de la comar-
ca y los trabajadores agrícolas
por cuenta ajena abandonen su
residencia por haber obtenido
otra ocupación fuera de ella y,
en su caso, el destino ulterior
de las fincas resulte acorde con
los fines de la ordenación rural,
el Fondo Nacional de Proteccibn
al Trabajo podrá subvencionar-
les con los gastos de despla-
zamiento de la familia y treinta
días de jornal, con independen-
cia de las demás ayudas a que
pudieran tener derecho, confor-
me a la legislación reguladora
de dicho Fondo.
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Reconversión y reestructuración
productiva del olivar

En el "Boletín Oficial del Es-
tado" del día 24 de abril se pu-
b/ica el Decreto 1010/1972 de
13 de abril sobre reconversión
y reestructuración productiva
del olivar.

EI olivar fue considerado "cul-
tivo problema" por el Ministe-
rio de Agricu/tura, y como con-
secuencia de su estudio global,
que sirvió para definir su pro-
blemática, se determinaron /as
diversas situaciones del mismo
y /as posibles acciones a des-
arrollar de acuerdo con /as di-
rectrices de la política agraria,
que señala, entre otros, /os si-
guientes objetivos: ajustar /a
producción de aceite de oliva
para cubrir /a demanda estima-
da, revalorizar los aceites virge-
nes a la vez que se mantiene
la calidad de los refinados y re-
estructurar las exp/otaciones oli-
vareras para que produzcan en
condiciones de rentabilidad eco-
nómica o, en su defecto, trans-
formar la actividad productiva
orientándo/a hacia otros apro-
vechamientos.

Para el programa de recon-
versión del olivar está previsto
para el cuatrienio mil novecien-
tos setenta y dos-mil novecien-
tos setenta y cinco, mil cien mi-
llones de pesetas en los presu-
puestos del Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agra-
rio y doscientos millones de pe-
setas en el presupuesto de la
Dirección Genera/ de la Produc-
ción Agraria.

Ofrecemos a continuación el
texto dispositivo:

Artículo primero.-EI Ministe-
rio de Agricultura desarrollará
en todo el país durante el cua-
trienio mil novecientos setenta
y dos-mil novecientos setenta y
cinco un programa de reconver-
sión y reestructuración del oli-
var, a cuyo efecto fomentará las
siguientes acciones:

a) Reconversión de olivares
con limitaciones productivas me-
diante implantaciones de pra-
tenses, utilización del terreno

para otros cultivos o adehesa-
miento del olivar.

b) Mejoras permanentes es-
pecíficas mediante replantacio-
nes, aumentos de densidad, in-
jertos, puestas en riego, subso-
lados, drenajes y otras labores
especiales.

c) Creación de plantaciones
intensivas de olivar en la super-
ficie y con las condiciones que
determine el Ministerio de Agri-
cultura.

Artículo segundo.-Por la Di-
rección General de la Produc-

ción Agraria se realizará un es-
tudio técnico e inventario agro-
nómico del olivar nacional, y en
base al mismo se señalará por
el Ministerio, a nivel provincial
o comarcal, el cuadro general
de acciones técnicas posibles, a
efectos de conseguir una mejor
orientación productiva.

EI indicado Centro directivo
desarrollará un programa enca-
minado a la puesta en práctica
de las acciones técnicas nece-
sarias para la adecuada orien-
tación de plantaciones intensi-
vas y el correspondiente segui-
miento de sus resultados.

Artículo tercero.-Por el Ins-
tituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario se podrán
conceder con cargo a los crédi-
tos actualmente existentes sub-
venciones, préstamos y auxilios
técnicos a las explotaciones oli-

vareras en las que sean técnica
y económicamente recomenda-
bles algunas de las acciones se-
ñaladas en el artículo primero
de este Decreto.

Artículo cuarto.-Se autoriza
al Instituto Nacional de Refor-
ma y Desarrollo Agrario para
conceder subvenciones hasta
un veinte por ciento del presu-
puesto de las obras o mejoras
a las solicitudes de auxilios que
formulen conforme a la Ley de
veintisiete de abril de mil nove-

cientos cuarenta y seis cualquie-
ra de los peticionarios indica-
dos en el artículo tercero de
dicha Ley, siempre que las in-
versiones se destinen a alguna
de las finalidades señaladas en
el artículo primero del presente
Decreto.

Artículo quinto.-Las accio-
nes que se señalan en el artícu-
lo primero de este Decreto se
considerarán como orientacio-
nes productivas autorizadas en
las comarcas declaradas o que
se declaren de ordenación ru-
ral, a los efectos de la conce-
sión de los auxilios a las explo-
taciones agrarias a las que se
refiere la Ley cincuenta y cua-
tro/mil novecientos sesenta y
ocho, de veintisiete de julio, de
Ordenación Rural. Fuera de di-
chas comarcas, tales acciones
se considerarán igualmente co-
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mo orientaciones autorizadas a
los efectos señalados en el apar-
tado tres del artículo segundo
del Decreto cuatrocientos nue-
ve/mil novecientos setenta y
uno, de once de marzo, por el
que se extiende a todo el terri-
torio nacional determinados be-
neficios de los que se conce-
den en las comarcas de orde-
nación rural.

Artículo sexto.-Por el Minis-
terio de Agricultura se dictarán
las normas precisas para el
cumplimiento y desarrollo de lo
dispuesto en el presente De-
creto.

Asimismo se ha publicado
("8. O. del E." de 9 de mayo
de 1972) la Orden que desarro-
lla el Decreto anterior, de la
que ofrecemos asimismo un re-
sumen del texto dispositivo:

Primero.-Los auxilios para
las acciones a que se refiere el
apartado a) del artículo prime-
ro del Decreto 1010/1972, de
13 de abril, podrán ser concedi-
dos por el Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario en
toda el área olivarera nacional,
a los agricultores que así lo so-
liciten.

Para la concesión por dicho
Instituto de los auxilios con des-
tino a las acciones señaladas
en el apartada b) de dicho ar-
tículo, deberán informar las De-
legaciones Provinciales de Agri-
eultura sobre los extremos indi-
cados en el apartado sexto de
ia presente Orden.

En el sur^uesto del aparta-
do c), los auxilios se concede-
rán por el Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario, a
propuesta de la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria.

Segundo.-Por lo que respec-
ta a las mejoras permanentes
específicas, reseñadas en el ci-
tado apartado b), el proyecto
técnico de la transformación de-
berá asegurar un incremento de
rendimientos que permita garan-
tizar su competitividad. Estas
mejoras podrán ser auxiliadas
en todas aquellas comarcas en
las que el Ministerio de Agri-
cultura considere que concu-
rren determinadas circunstan-
cias que aconsejen la aplica-
ción de medidas técnicas con-
ducentes a solucionar o paliar
situaciones críticas del sector.

La concesión de auxilios pa-
ra la creación de las plantacio-
nes intensivas a que se refiere
el apartado c) del mismo ar-
tículo, se limitará a las superfi-
cies que a tal efecto se fijen
por el Ministerio de Agricultura
y que cumplan con las condicio-
nes que por éste se establez-
can.

Tercero.-Las solicitudes de
auxilio serán presentadas por
los agricultores en las Delega-
ciones Provinciales de Agricul-
tura o directamente en las Je-
faturas Provinciales del Institu-
to Nacional de Reforma y Des-
arrollo Agrario.

Cuarto.-Con el fin de impul-
sar la mecanización del cultivo

del olivar, la Dirección General
de la Producción Agraria inten-
sificará las demostraciones de
maquinaria de eficacia compro-
bada que posibiliten la solución
de los problemas de poda y re-
colección.

Con el mismo objeto, y con
cargo a las dotaciones que para
maquinaria tiene establecidas o
establezca este Ministerio, se
concederán subvenciones para
la adquisición de maquinaria de
recolección de aceituna y de po-
da del olivar, en la máxima cuan-
tía autorizada.

Quinto.-Por la Dirección Ge-
neral de la Producción Agraria
se continuarán señalando anual-
mente las zonas de tratamiento
obligatorio en todo el ámbito
nacional de las plagas y enfer-
medades del olivar, otorgándo-
se los máximos auxilios posi-
bles, de acuerdo con las dispo-
nibilidades económicas para es-
tos fines.

Sexto.-Con el fin de lograr
el mayor grado de participación
del sector y apreciar el interés
que puedan representar para el
mismo las mejoras propuestas,
las Comisiones Coordinadoras
Agrarias Provinciales, con asis-
tencia de representantes de la
Organización Sindical, informa-
rán, dentro del cuadro general
de la reestructuración producti-
va del olivar, acerca de la situa-
ción y de la problemática de
cada comarca, de las acciones
técnicas más aconsejables y de
las prioridades de actuación.
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DESDE MI BURLADERO

Res etable úblico: Tambiénp p
el Presidente es res etablep

La capacidad de asombro en un afi-
cionado a toros no reconoce límites.

(Thales de Mileto)

Y entonces dijo a uno de sus
subalternos: "Voy a hacer el
quite abanicando hacia las afue-
ras. Cuando esté en el centro
del ruedo, dile al Delegado de
la Autoridad, de mi parte, que
haga el favor de telefonear al
Presidente que le ruego cam-
bie el tercio." Así fue. Y Pepe-
Luis Vázquez hizo con el toro
(«Misionero", berrendo en cár-
deno, de Gandarias) una de las
mejores faenas de su vida, en
la Plaza de Madrid.

Comentándolo conmigo, en el
Hotel Conde Ansúrez de Valla-
dolid, hube de decirle: "^Y para
qué tantas precauciones?" Me
contestó: "Como el toro era
grande y tenía fuerza, podía
ocurrir que el Presidente esti-
mase que aún necesitaba un pu-
yazo más... Yo tenía que hacer
con disimulo mi petición para
no echarle al público encima."
Pepe-Luis, gran t orero y gran
persona, siempre correctísimo.
Nunca se me olvidarán sus pa-
labras, y su actitud bien caba-
Ilerosa, en otra ocasión, en la
cual oficialmente intervine y que
no hace al caso.

Cuando, con ayuda del devo-
cionario, se hace examen de
ciencia, Ilega un punto en que
el autor dice "Examínese el lec-
tor de sus obligaciones particu-
lares". Y es el caso que la ma-
yoría de los hombres se salta
este punto por creer que no fal-
tando a los preceptos de carác-
ter general, estos otros, o no
existen, o no tienen importan-
cia... iPero lo malo es que la
tienen!

En los toreros hay -entre
otras obligaciones- dos muy
importantes: no descararse Gon

A G R I C U L T U H A

el público, pase lo que pase y
oigan lo que oigan, Ilevando
siempre la cabeza baja, como
hacía Pepe-Luis, y respetar al
Presidente, poniéndose de su
parte (y también al lado de la
Empresa) sobre todo, sin echar-
le al público encima.

Todo este preámbulo viene a
cuento de lo que hemos leído
recientemente en la Prensa y
que nos ha Ilenado realmente de
asombro. Un torero, cuyo nom-
bre propio callo, pero que em-
pieza por la misma letra de su
apellido, en una plaza de segun-
do orden, al Ilegar el momento
de matar, tiró el estoque y si-
muló la suerte, Ilegando con la
mano al pelo, y esta vez ade-
más de verdad, tomándose la
justicia por su mano y no por
su estoque, y ahorrándose va-

rias pinchaduras, por lo pron-
to... ^Habráse visto un caso de
más inaudita petulancia?

AI ser preguntado a qué obe-
decía aquella actitud, parece
-siempre por lo que hemos
leído- que contestó que a
aquel toro debía perdonársele
la vida. EI Presidente le amo-
nestó para que no se metiese
en camisa de once varas y que
matara al animal, como así lo
hizo, no sin que el público -que
seguramente no había reparado
en la bondad empalagosa, más
que bravura auténtica, me figu-
ro, del bicho- se pusiera de
parte del diestro y en contra del
Presidente, que es lo clásico,
armando una marimorena tan
fenomenal, que nadie se ocupó
de pedir "los máximos trofeos"
y ni siquiera se dio la vuelta
al ruedo al destacado ejemplar,
procedente de una de las gana-
derías más de moda, en la que
se fabrican toros al por mayor,
con diferentes marcas y calidad
análoga, siempre buena, en Ta-
rifa, caso paradójico, puesto
que los productos se cotizan
a precios superlativos, o sea,
"fuera de serie".

Más en pequeño, yo he pre-
senciado en una corrida de Be-
neficencia cómo el matador, por
cierto extranjero y ya fallecido,
agradecido sin duda a lo bo-
nancible de la embestida de un
toro, que había tomado con bra-

tiuponem<is que p>irs^ el picad<v ^ie t;^n<ia cste tom n^^ scría unn r^^lrrraiunir^
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vura un solo puyazo, mandó,
por sí y ante sí, que le dieran
la vuelta al ruedo, sin que na-
die lo hubiera pedido y sin que
el Presidente lo hubiese orde-
nado. Este caso se ha repetido
varias veces, y ante él yo nun-
ca aplaudo, porque, como ya he
dicho miles de veces en mis
torpes escritos, a un toro no se
le ve la bravura más que del
tercer puyazo en adelante, y
muchos de los bovinos, home-
najeados con la vuelta, es po-
sible, aunque no probable, que
hubieran tenido que ser negrea-
dos, si se Ilevasen las cosas co-
mo es debido, puesto que raro
es el toro que no toma con gran
bravura el primer puyazo, hasta
ver en qué para aquello. Cuan-
do le sobreviene el dolor, ya es
otra cosa; por eso, viendo que
en la segunda vara el castigo
es el mismo, el mérito está en
acudir a la tercera y más aún
a las restantes... «Porque la pri-
mer bofetá -decía el personaje
archinesco- no hay quien te
la quite, y la segunda, porque
el que da primero, da dos ve-
ces."

EI Presidente, asistido de dos
asesores, no lo olvidemos, para
algo está en la Plaza, y los to-
reros tienen que estar en prin-
cipio muy de su parte, muy su-
bordinados a sus decisiones, sin
perjuicio de que aleguen luego
lo que crean necesario en de-
fensa de sus intereses, pero de
una manera razonable y disimu-
lada, que no trascienda, si es
posible, al público.

Menester es ya de ir ponien-
do seriamente coto a este exce-
so de iniciativas que viene ob-
servándose en los matadores, y
se copiará por los subalternos,
pues lo malo del caso es que
el público sistemáticamente les
da la razón a los artistas, con
tal de meterse con el que man-
da, que es lo celtibero, origi-
nando el deterioro -como ri-
dículamente se dice en nuestros
días- del principio de autori-
dad, siempre respetable.

Figuraos lo que sería que un
día, al hacer la señal para que
salgan Ios picadores, éstos per-
maneciesen en el pasillo que
comunica con el patio de ca-
ballos indiferentes al sonido es-

tridente del clarín, y al inquirir
el alguacilillo que por cuál ra-
zón no pisaban el ruedo, le con-
testase "el de tanda":

-Dile al Presidente que eso
que está en la Plaza, más que
toro, es una ca/camonía, y que
no merece la pena castigar al
pobre animalito.

O, por el contrario, que cam-
biado el primer tercio, por pase
al segundo, el picador siguiera
impertérrito poniendo un par de
puyazos más "porque no había
agarrado todavía al toro a su
gusto".

En el tercio de banderillas ya
es frecuente seguir la rutina.
Hay Plazas en que no se ponen
más que dos pares -así es la
moda ahorrativa-, pero en
otras se ponen los tres o al me-
nos se ejecuta o simu/a tres ve-
ces la suerte ( lo cual no es lo
mismo). Pues bien, habrán us-
tedes observado cómo el peón
que pone el segundo par en es-
te caso, o el primero en el otro,
en seguida coge el capote, co-
mo diciendo: "Misión cumplida".
En lo cual, si bien se mira, tam-
bién hay un verdadero despre-
cio al Presidente, ya que puede
mandar poner uno, dos, tres o
cuatro pares ( en tarde memora-
ble de un banderillero, que sa-
lió a hombros, yo he visto po-
ner cinco). Muchas veces co-
mento con mis vecinos de loca-
lidad: "Si yo fuera el Presiden-
te, basta que el po/lo ese -ge-
neralmente es un gallo con es-
polones- haya dado por termi-
nada su misión para obligarle
a poner otro par, a fin de que
aprenda, pues efectivamente, el
que ha puesto ya sus banderi-
Ilas debe coger otro par, como
si desconociera el pensamiento
del Presidente, porque, para to-
mar el capote, siempre se está
a tiempo.

Hemos dejado para final el
caso frecuentísimo del matador
"que pide el cambio", o sea, el
fin de la suerte de varas, cosa
que admite el Reglamento co-
mo excepcional, aunque ha pa-
sado a ser regla, si bien decla-
ra que la petición se hará res-
petuosamente y por conducto
reglamentario. Por lo común, los
diestros prescinden de estos for-
mulismos y se limitan a quitar-

se la montera para que se ven-
tile su cabeza o imprimen al
dedo índice de la mano dere-
cha un movimiento giratorio y
autoritario, que quiere decir: "iA
tocar ya, ninchi!"... Y lo malo
es que siempre se salen con la
suya... ^Por qué se pide el cam-
bio tan reiteradamente sobre
todo entre los diestros de pos-
tí n?

1." Por rutina. Sin ton, ni son.
Para ganarse unos aplausos fá-
ciles, como en el prodigado
brindis.

2." Porque el toro, después
de un puyazo interminable, está
a su juicio demasiado castiga-
do. Era mejor haberle sacado
con el capote, a base de ocupar
el matador su verdadero sitio y
no de estar hablando con los
demás «allá en lo profundo del
alma bohemia" o decir al pica-
dor, en serio y sin clave, que
aflojase el castigo, que picase
en su sitio o que siguiera simu-
lando la suerte con el regatón.

3." Para evitar que los de-
más espadas hagan quites y le
estropeen el toro, lo cual rara-
mente ocurrirá, y si ocurre, que
ocurra. Mala suerte. Otras ve-
ces, en cambio, le descubren lo
bueno que es el toro... cuando
se le sabe torear. Mala suerte
también.

Una vez en Barcelona, al to-
car a banderillas, el matador se
fue al estribo, sin hacer caso
del quite que iba a hacer Ma-
nuel González, creyendo que se-
ría de trámite. De pronto, oyó las
primicias de una ovación esten-
tórea a unas chicuelinas "de
campeonato". Entonces él, fu-
rioso contra el compañero, que
había toreado superiormente en
uso de su perfecto derecho y
por haber visto el buen son que
tenía el toro, tiró la toalla, co-
gió el capote y, sin justificación
ninguna, se fue al toro a hacer
un quite estrambótico, y empleo
la palabra en el doble sentido
de algo que sobraba y de que
toreando también por chicueli-
nas, sin gracia ninguna, hizo un
ridículo espantoso.

Con esta manera de proceder
han quitado importancia a la
suerte de varas, que es quizá
la más bonita y la más variada
cuando se practica bien, a base
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de dejar al toro en su sitio -no
siempre en la raya-, de ir el
picador por derecho, con el palo
corto, de dejar Ilegar al bicho y
tratar de despedirle por delan-
te, una vez castigado en el mo-
rrillo. Y así hasta cuatro o cinco
veces, dando lugar a los corres-
pondientes tercios de quites en
los cuales se contrasta el valor
y el valer de cada maestro. Pero
todo esto deben ser pamplinas
para los canarios o... iEstati por
ahi, que cha te chamaré! -co-
mo decía "Don Pío", el famoso
autor de la preciosa novela de
toros Currito de la Cruz, que
deben ustedes leer si no la co-
nocen.-Luis FERNANDEZ SAL-
CEDO.

AC3RICULTURA

sobre la
naturaleza

la del hombre
una oonq►̂ a

ASISTENCIA
TECNICA EN
TODA ESPAÑA

^^n^ ^c^n .SA.
333



consu^T^s
Proveedores de deshidratadoras de forrajes.

D. J. Aramendia Zuazu. Pascual y Genis, nú-
mero 22, 6.° Valencia.

Desearía me enviaran las direcciones de
las casas comerciales que se dediquen a la
fabricación de deshidratadoras de forrajes,
tanto nacionales como extranjeras, así como
bibliografía sobre tecno/ogía de la deshidra-
tación de forrajes, lo más específico que pue-
dan.

También desearía más información sobre la
recogedora-deshidratadora de alfalfa a que
AGRICULTURA hace reterencia en su núme-
ro 472.

Le envío direcciones de algunas casas comer-
ciales que se dedican a la venta de deshidratado-
ras de forraje:

"Buttner MYCCA". H. & O. Wilmer. Peligros, 2.
Teléfono 2317307. Madrid-14.

"CIAP-Van den Broek". Construcciones Indus-
triales y Agropecuarias SCI. Agricultores, s/n. Te-
léfono 8930400. Villanueva y Geltrú (Barcelona).

"Promill Baltogar". Baltogar, S. A. Barrio Vitori-
cha, s/n. Teléfono 375600. Apartado 1.131. Lucha-
na-Baracaldo (Bilbao).

"Saimon Barron". Santiago Martínez Aranda. San
Antonio M.^ Claret, 60. Teléfono 258581. Zaragoza.

"Scolari". Talleres Ibéricos, S. A. Román Tale-
ro, 4. Teléfono 16. Repilado-Jabugo (Huelva).

"Selotrop". Joaquín Potoles Lax. General Bri-
tos, 5-15. Teléfono 212846. Lérida.

"Van den Broek". Cía. Española de Motores
Deutz Otto Legítimo, S. A. Avda. Pío XII, 100. Apar-
tado 50.338. Teléfono 2022240. Madrid-16.

En cuanto a la bibliografía, le puedo informar
que existe muy poca en el mercado que trate con-
cretamente de la deshidratación de forrajes; no
obstante, le indico una publicación de F. Maestro
Palo titulada Particu/aridades de la deshidratación
de altalfa en Italia, y le aconsejo se dirija a la li-
brería Mundi Prensa, calle Castelló, 37, especia-
lizada en este tipo de libros (una traducción titu-
lada Producción de torrajes).

Referente al tercer punto, deberá pedir informa-
ción al Centre National d'Etudes et d'Experimenta-
tion de Machinisme Agricole. Parc de Tourvoie, 92.
Antony (Seine). Francia.

5.75G

Ramón de la Serna Ferrer
Perito A^rícola

Producto repeleute para las ovejas.

D. J. M. Sanz-Pastor. Martín de los Heros, nú-
mero 21, 5-A.

Querría me informasen si existe algún pro-
ducto que sirva de repelente para el ganado
ovino. Lo emplearía para echarlo a los tron-
cos de los árbo/es frutales y almendros para
poder meter las ovejas y aprovechar los pas-
tos que salen debaJo, ya que es mucha /a
comida que sa/e y en la actualidad se des-
aprovecha /abrándola.

Hemos sido debidamente informados de la exis-
tencia en el mercado nacional de un producto que,
como repelente del ganado lanar, da excelentes
resultados y que creemos le resolverá el problema
totalmente.

EI producto en cuestión se Ilama "Fernide", de
Zeltia Agraria, calle Ferraz, número 15, de esta
capital. Se trata de un medicamento líquido a di-
luir en agua en la proporción que señala el labo-
ratorio productor y a emplear sobre la corteza de
los árboles ya por medio de pulverizaciones o con
una brocha simplemente.

5.757
Félix Talegón Heras

Del Cuerpo Nacion^^l Veterinario

Bibliografía sobre explotaci6n de ovinos.

D. José Ortiz. Arzobispo Blanco, 14. Pola de
Lena (Asturias).

Ruego y agradezco me aconsejen biblio-
grafia que trate de la explotación racional de
ganado ovino en el clima húmedo de Asturias.
Pretendo iniciarme en /a cria de ganado
lanar.

Suelo leer en nuestra Revista que envían
ustedes plano para la construcción de apris-
cos. Me agradaría recibir uno como para al-
bergar cien cabezas.

Entre los libros que le recomendamos están:
A/ojamientos de ganado, de Emilio García-Va-

quero Vaquero.
E/ rebaño, del Servicio de Extensión Agraria.
Estos libros puede encontrarlos en la Librería

Agrícola, calle Fernando VI, número 2, Madrid-4.
Por correo se le envía a usted el plano que so-

licita.

5,758
Francisco Moreno Sastre

Dr. In^cnier^ A^;rún^mn^
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Planos de establos.

D. José de Juan Valro. Río Ebro, 4. Valencia.

Desearia me mandaran los planos que, por
interés respecto a un trabajo, les cito a con-
tinuación:

Planos para la construcción de establos
destinados a la cría y engorde de ganado va-
cuno (raza Avileña) en un pueblo situado en
la provincia de Avila. EI número de cabezas,
al cabo de cinco años, será de 150 vacas y
300 terneros, en estabu/ación.

P/anos para la construcción de un aprisco
para 500 ovejas en estabulación.

Su importe en metálico ya me lo dirán us-
tedes, asi como la forma de efectuar el pago.

Le recomiendo el libro Alajamientos de ganado,
de don Emilio García-Vaquero Vaquero, que puede
encontrarlo en la Librería Agrícola, calle de Fer-
nando VI, número 2, Madrid-4, en el que encontra-
rá ejemplos y planos de los establos que usted
necesita.

Por correo se le envían los planos correspon-
dientes al aprisco que solicita.

5.759
Francisco Moreno Sastre

Dr. Ingeniero Agrónomo

Porta-injertos.

Viveros Miralles. Apartado 368. Oviedo.

Como quiera que el organismo, cuya carta
les adjunto, no me sirve semillas forestales y
de jardinería, agradecería me tacilitaran la
dirección de una firma que pueda suminis-
trármelas. Me interesan especialmente /as se-
millas de espino blanco de cierre. Para la ad-
quisición de las mismas, ustedes me dieron
en la pasada temporada las direcciones de
dos firmas de Vizcaya, que no han podido
o no han querido suministrármelas. También
es de mi mayor interés qué vivero o especia-
lista podrian facilitarme los clonales Merton
106 y 111 para injertar sobre ellos las varie-
dades de manzanos comerciales y varieda-
des locales asturianas.

Entendemos que el espino blanco de cierre a
que hace referencia es "Crataegus monogyna",
cuyas semillas se encuentran con mucha dificultad
en el mercado español. Es posible que la casa
Vilmorin Ibérica ( López de Hoyos, 5, Madrid) ten-
ga existencias de ellos bien en España o en Fran-
cia. Entre especies del género C. Pyracantha o
C. Oxyacantha es posible que sea más fácil para
usted la obtención de semillas a partir de ejempla-
res que localice en régimen más o menos silvestre.

Los clonales Merton 106 y 111 son más fáciles
de adquirir en viveros especializados, como Pro-
vedo, Orero, Verón, etc., entre otros que usted co-
nocerá, algunas de cuyas direcciones podrá en-
contrar en las páginas de nuestra Revista.
5.76o Redacción

A(3 R IC U LTC RA

Vino español.

D. Ramón Soriano Castillo. Mayor, 22. Gaibiel
(Castellón).

Me dirijo a ustedes para rogarles que, a
ser posible, me envíen información sobre el
vino en España: zonas vinícolas, catrasto del
vino, exportacidn, calidad y, en general, todo
aquello que usted crean oportuno.

Imagino la gran dificultad que supondrá el
complacerme, por lo que les suplico que, si
ello resultase un grave inconveniente, me ilus-
tren al menos sobre la bibliografía que trate
este tema, asi como direcciones que puedan
serme útiles para conseguir información.

Su consulta es de gran amplitud, pues se refiere
a las zonas vinícolas de España, al catastro vitivi-
nícola, a la exportación y calidad de los vinos, etc.,
y por ello, en el contexto de esta sección no es
posible responder detalladamente a todas ellas,
pero sí podemos proporcionarle una primera orien-
tación.

Respecto a las zonas vinícolas, le adjuntamos
un mapa en el que están señaladas las zonas de
producción de vinos con denominación de origen,
tal como están delimitadas en la reglamentación
vigente.

Respecto al catastro, el Estatuto de la Viña, del
Vino y de los Alcoholes ( Ley 25/1970, publicada
en el "Boletín Oficial del Estado" del día 5 de di-
ciembre de 1970) encomienda al Ministerio de
Agricultura su realización, habiendo sido ya inicia-
do en el anterior cuatrienio a escala piloto. A par-
tir de este año se espera continuar los trabajos en
una dimensión más importante con el apoyo del
III Plan de Desarrollo.

Respecto a la exportación, la documentación más
precisa es el Anuario del Comercio Exterior de
España que edita la Dirección General de Adua-
nas.

Sobre política de plantaciones, de fomento de
calidad del vino, etc., las líneas fundamentales de
acción están definidas en el Estatuto de la Viña,
del Vino y de los Alcoholes a que nos hemos refe-
rido anteriormente.

Gabriel Iravedra
5.761 Dr. Ingeniero Agrónomo

Planos de apriscos.

D. Mariano Pando López. Villarejo de Fuen-
tes (Cuenca). Donoso Cortés, 39. Madrid.

Desearía me enviasen planos de un pro-
yecto de aprisco para unas quinientas cabe-
zas de ganado lanar.

Por correo se le envían a usted los planos que
solicita.

5.762
Francisco Moreno Sastre

Dr. Ingrnicro Agrúnom^i
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EL LI,MON :
MURCI^N4

El limón murciano. - Pre-
mio Hermandad Sindical
de Murcia 1970. Varios
autores. 17 X 24,5 cm.).
274 páginas. Varias lámi-
nas a color. Bibliografía.

El presente estudio inédi-
to -"El limón murcano"-
ha sido realizado con gran
esfuerza y e'ntusiasmo, pa-
ra rendir tributo de admi-
ración y respeto al huerta-
no tradicional, creador del
rincón feracísimo que cons-

tituye el término municipal de Murcia, guiado so-
lamente por su intuición y aplicando con tenaci-
dad, durante siglos, normas empíricas de cultivo
agrícolas heredadas de sus mayores.

El trabajo considerado consta de ocho capítulos.
En el primero se procede al estudio del origen y
expansión del limonero.

En el capítulo segundo se actualiza la clasifica-
ción botánica de la especie Citrus li^nonum, y se
describen las características de los árboles y fru-
tos de las variedades Verna, Fino y Eureka, que son
las únicas que se cultivan en el término munici-
pal de Murcia.

Se describen el portainjerto naranjo amargo,
comúnmente utilizado en España para el limone-
ro, y otros patrones, como Citrus tai^wanica, ya
experimentado en Italia con, buenos resultados;
Rouqh lemon, etc.

Teniendo en cuenta la trascendencia de las pro-
piedades físicas, morfológicas y químicas de los
suelos, para el desarrollo normal, y excelente si
es posible, de las plantaciones de limoneros, en el
capítulo tercero se expone un estudio de aquéllos.

En la n,utrición del limonero se reseña la apli-
cación de técnicas modernas al balance nutrien-
te, el diagnóstico precoz y corrección de estados
carenciales y, sobre todo, el estudio de las mutuas
relaciones entre bioelementos, como elementos más
inmediatos para lograr un positivo incremento e.n
las funciones que hagan más rentable el cultivo
de los Citrus.

Se inicia el capítulo quinto con el estudio de
las operaciones necesarias para el establecimiento
de la plantación de limoneros, destacando la im-
portancia fundamental del defonde previo del te-
rreno.

Se enjuician también las técnicas de ^ante-

nimiento del suelo, injertos y reinjertos, riegos,
fertilización orgá:nica y mineral, empleo de herbi-
cidas y técnicas modernas de no laboreo.

En el capítulo sexto se especifican las diferen-
tes plagas que afectan al limonero, resaltando,
como más importantes, Prays citri (Polilla de los
Citrus), Aceria sheldoni (Acaro de las Maravillas),
Pseudococcus citri (Cotonet), Tetraniclztcs telarius
(Araña roja) y Nematodos. A1 tratar cada una de
las plagas se estudian los momentos cítricos de
control y productos fitosanitarios más idó.neos.

En la primera parte del capítulo séptimo se ex-
pone la constitución y composición química del li-
món, y se dan a conocer los resultados obtenidos
hast.a ahora.

Se presta particular atención a las diferentes
técnicas de industrialización del limón, no sólo
las empleadas actualmente en la región murciana,
sino también aquellas de más avanzada tecnolo-
gía que puedan ofrecer unas posibilidades de im-
plantación en un futuro próximo.

Se han considerado finalmente aspectos rela-
cionados con la empresa, rentabilidad de las in-
version.es, comercialización, perspectivas de la
producción, etc.

Perine^tcmonia cotatctgiosa bo-
vina, por J. ft. Hudson.
128 págs. (15 X '23 cm.).
140 refer. bibl. F. A. O. Ro-
ma, 1972.

Este es un detenido estu-
dio de una enfermedad que
constituye una amenaza para
el ganado bovino en una ex-
tensa zona que recorre de
parte a parte el Africa cen-
tral. Después de examinar
los síntomas clínicos se estu-

dian las alteraciones patológicas. Dado que de or-
dinario no es posible la diagnosis diferencial ba-
sada en los síntomas que presenta el animal vivo,
la confirmacián de la enfermedad depende ante
todo de las pruebas serológicas. Se describen las
técnicas diagnósticas y serológicas con las que
puede diferenciarse esta enfermedad de otras
neumonías y de la pasteurelosis. Se dan instruc-
cianes claras para la preparación de medios de
►ultivo ,y la producción de antígenos necesarios
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para las pruebas de la precipitina y de fijación
del complemento. Se examinan los aspectos in-
munológicos, describiéndose los distintos métodos
de preparación y empleo de vacunas.

Completan el estudio ocho apéndices sobre téc-
nicas de examen en. campo oscuro, preparación
de medios, antígenos y métodos para hacer re-
cuentos viables de organismos patógenos y de in-
fección en los bovinos mediante intubación endo-
bronquial.

Esta obra tiene por finalidad servir de ayuda a
los veterinarios que operan en el laboratorio o en
el campo en todas las partes del mundo en que
existe la perineumonía contagiosa. bovina.

Pro^ecto de una explotación
industrial de perros, por
Josefina Avila, Carme.n Bo-
nilla y Concepción García.
Un volumen de 50 páginas.
22 X 17 cm. Cuadros y di-
bujos. Publicación núm. 9
de la Facultad de Veteri-
naria de Madrid 1972.

Se trata de un interesante
trabajo donde se recogen los
datos precisos para la redac-
ción de un. proyecto de ex-

plotación canina industrial durante un ciclo com-
pleto: gestación, cría, recría y asistencia.

Se estudian cinco razas diversas según las exi-
gencias del mercado y se analizan detalladamente
con cuadros y tablas adjuntos todos los proble-
mas inherentes a este tipo de explotación.

Mezcla de productos fitosani-
tarios, por José Santacana
y José María López Borde-
rías. Un volumen de 30 pá-
ginas. 25 y 15 cm. Editado
por el Ministerio de Agri-
cultura. Madrid, 1972.

Dada la extraordinaria
abundancia de productos fito-
sanitarios de que se dispo:ne
en la actualidad, esta guía
práctica para utilizar el mez-
clado de los mismos es de

gran utilidad para los agricultores que a la hora
de enfrentarse con un problema práctico ven la
conveniencia de efectuar un solo tratamiento, más
eficaz, más oportuno y con mayor campo de ac-
ción, pero sin dejar de lado las desventajas de las
reacciones incontroladas, la neutralización posi-
ble de los componentes, la poca persistencia y la
toxicidad.

Todo ello está estudiado en este breve folleto
que acaba de editar el Ministerio de Agricultura

y que de forma clara y amena puntualiza los pro-
blemas más interesantes de este uso de los pes-
ticidas.

Bodetín Injormativo de Plagas, núm. 89. Un volu-
men de 11 páginas editado por el Ministerio de
Agricultura. Madrid, 1972.
El boletín. de que se trata, enero de 1972, recoge

el trabajo de recopilación de los productos fito-
sanitarios autorizados, realizado por los Ingenie-
ros Agrónomos señores Manso y Martínez Cano.

Este trabajo viene redactado en tres partes: lis-
ta por orden alfabético de nombres comerciales
para encontrar su correspondiente denominación
común ; lista de especificaciones correspondientes
a las formulaciones plaguicidas de cada princi-
pio o ingrediente activo, y, por último, la clasifi-
cación de los plaguicidas según las distintas cla-
ses de tratamientos en que se hayan de utilizar.

Empleo del agua oxigenada en la recogida de la
leche en condiciones dijíciles, por Tentoni, Pas-
tore y Ottogalli. Un volumen de 50 páginas. Cua-
dros. 23 X 16 cm. Editado por la FAO. Roma, 1972.

Se trata de la recopilación de datos de los resul-
tados obtenidos en el aditamento de agua oxige-
nada en diversas dosificaciones y el efecto bac-
teriostático en la leche. Trabajo debido a la coor-
dinación y dirección de diversos ingenieros ita^
lianos.

Cria de truchas, por Jaime
Pons Roselló. Un volumen
de 70 páginas 23 X 15 cm.
Fotografías. Editado por el
Ministeroi de Agricultura.
Madrid, 1971.

Este nuevo campo de in-
dustrialización de los produc-
tos piscícolas mediante el es-
tablecimiento de piscifacto-
rías dedicadas a la comercia-
lización de truchas criadas en
cautividad e s t á cobrando

-signo de los tiempós- gran auge en España.
Se hacía, pues, necesarir un vademécum inicia-

torio de nueva bibliografía sobre tan interesante
problema. En las páginas de este sucinto trabajo
se recogen todos los problemas que se pueden pre-
sentar en la cría artificial de la trucha arco-iris,
desde las instalaciones, con sus complejos proble-
mas de agua, movimiento, pilas, etc., hasta el
transporte, tanto de huevos como de animales de
gran porte.

Es una obra que se agradece para la iniciación
de los estudios que esta pujante industria ha de
tomar en años venideros.
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Apicultura práctica, por Ja-
vier Cabezas y María Estre-
mera de Cabezas.-Un vo-
lume:n. de 439 páginas. 18 X
12 cm. Dibujos, Editado por
el Ministerio de Agricultu-
ra. Madrid, 1972.

Se publica la cuarta edición
de la "Cartilla del colmene-
ro", de los profesores Cabeza
y Estremera, hace tiempo
agotada, y que ha servido de

texto para las enseñanzas y prácticas que se dan
cada año en la "Escuela de Apicultura" que el Sin-
dicato Nacional de Ganadería tiene establecida
en la Real Casa de Campo de Madrid. Fallecidos
los esposos Cabezas, uno en 1958 y la otra en 1969,
después de revisar las pruebas de la tercera edi-
ción de esta Apicultura Práctica, nos es grato re-
señar este gran libro de apicultura que, como re-
cuerdo para las generaciones venideras, nos lega-
ron.

En él se resumen con claridad y sencillez las
condiciones de vida de las abejas, sus apetencias,
sus costumbres, sus reacciones, en fin, todo aque-
lla que es fácil conseguir de ellas y aquello otro
a lo que no se las puede obligar.

HOJAS DIVULGADO'RAS DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA

Número 19-71.-La tiña del puerro, por JAVIER
HERNÁNDEZ AINA, ingeniero agrónomo.

Número 20-71.-Consideraciones sobre el aloja-
miento de C07Ze^OS, pOr EMILIO AYALA MARTÍN.

Número 21-71.-Flelmintosposiosis y rincosporio-
sis de la cebada, por Luls BESNIER RoMERO, perito
agrícola.

Número 22-23-71.-Cultivo intensivo del clavel,
por JULIÁN ALBERTOS y J. MANUEL ODRIOZOLA.

Número 24-71.-Plagas y enfermedades del cla-
77e1, por JULIÁN ALBERTOS y J. MANUEL O'DRIOZOLA.

Núm. 1-72.-La equinococosis, por pomingo Ju-

lián Sandoval Ruiz.

Núm. 2/3-72.-E1 cultivo de la Strelitzia, por
J. M. Odriozola y J. Albertos.

Núm. 4-72.-Reproducción y comercialización de
la Strelitzia, por J. M. O^driozola y J. Albertos.

Núm. 5-72.El ensilado del maíz, por José J. Gar-
cía González.

Núm. 6-72.-Los pastos y su ap'rovechamiento,
por Antonio Navarro García.

El tractor, por Vicente f2,ipo11
Palacio. Un volumen de
180 páginas. 22 X 13 cm.
Grabados y tablas. Edito-
rial Dilagro. Lérida, 1972.

En el momento actual re-
sulta indispensable la meca-
nizaciórl de los trabajos del
campo. No se concibe un.a
agricultura progresista sin
una mecánica apropiada y
retable. La falta de mano de

obra que se acusa en el media agrícola y la cre-
ciente subida de los jornales impulsa de modo irre-
versible a la mecanización.

De esta postura, como principal factor a con-
siderar, se establece la del tractor, que dadas las
múltiples funciones que se le encomiendan, cobra
vital importancia en la economía del campo y en
el desarrollo de la agronomía de los pueblos.

Esta obra se nos muestra como un libro inte-
resante, necesaria por muc^has razones: porque
enseña, porque aclara ideas preconcebidas y pre-
cisa conceptos marginados. En él se utiliza un len-
guaje gráfico no empleado en manuales de igual
índole, y la descripción de más de 50 tipos de
tractores, con su diseño adjunto y modo de tra-
bajo, avalan la maestría y altura con que el autor
ha sabido tratar el tema.

Análisis y valoración de daños en las explotaciones
agrícolas y ganaderas de la provincia de Ciudad
Real en las campañas 69-70, 70-71 y en el pri-
mero y segundo trimestres de la camp'aña 1971-
7►, por FERNANDO ACEDO Rlco. Un volumen en ci-
clostil de 34 páginas. Edit. por la C. O. S. A. de
Ciudad Real, 1972.

Las adversas condiciones climatológicas regis-
tradas en la provincia de Ciudad Real durante el
bienio último son estimadas en más de tres mil
trescientos millones de pesetas, de los cuales la
agricultura soporta cerca de los dos mil, y la ga-
nadería, el resto.

Se trata, pues, de un análisis exhaustivo de los
daños a lo largo de este período, con justificacio-
nes de métodos de cálculo y estimaciones ponde-
radas con vistas a paliar en lo posible la grave
situación socio-económica que atraviesan las ex-
plotaciones agropecuarias de la provincia, median-
te la atención. especial de los organismos oficiales
a los que compete.

En el capítulo de conclusiones se orientan los
posibles cauces de solución, de forma que sea via-
ble la recuperación en un corto plazo.
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SECCION DE ANUNCiOS BREVES

DEMANDAS I PROYECTOS I
Y OFERTAS

Francisco Moreno S a s t r e

VENDEíti10S novillas pura
ra•r.a Frisona canadiense con
genealogía. Agropecuaria Caste-
llana, S. A. Gral. Sanjurjo, 45.
MADRID-3. Teléf. 253 26 99
(tardcs).

Compraría centrífuga ocasión
LAVAL o PIERALISI, mil li-
tros, autolimpiable. R a z ó n:
Avda. Generalísimo, 25. Telé-
fono 210315. JAEN.

I EQUIPOS
AGRICOLAS

Riegue por aspersión con ins-
talaciones BAUER Bombas su-
mergibles GARVENS. Montal-
bán, S. A. Alberto Aguilera,
número 13. Teléfono 241-45-00.
Madrid. Agencias y talleres de
servicio con repuestos origina-
les garantizados.

«ESMOCA» , CABINAS ME-
TALICAS PARA TRACTO-
RES. Apartado 26. Teléf. 200.
BINEFAR ( Huesca).

I INVERNADEROS I

«GIRALDA». Prida - Hijos.
Resolana, 40. Teléfono 610700
(35-42). SEVILLA.

MAQUINARIA
AGRICOLA

Molinos trituradores marti-
Ilos. Mezcladoras verticales.
DELFIN ZAPATER. Caudi-
llo. 31. LERIDA.

I PESTICIDAS ^

INDUSTRIAS AFRASA, Já-
tiva, 10, Valencia. Insecticidas,
Fungicidas, Acaricidas, Herbici-
das, Abonos foliares, Fitohor-
monas, E^esinfectantes de suelo.

Dr. Ingeniero Agrónomo. Espe-
cialista en CONSTRUCCIO-
NES RURALES. Pmyectos y
asesoramirnto agrícola. Alca-
lá, 152. Madrid-2.

PERIAGRO, S. A. Proyectos
agtícolas. Montajes de riego por
aspersión. Nivelaciones. Movi-
mientos de tiertas. 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 l e s, etc. Información:
AGRIMECA. Plaza de Améri-
ca Española, número 3. Madrid.

PROAGRO, oficina de estu-
dios y proyectos agrícolas. Es-
pecializstción en tegadíos y ges-
tión de explotaciones. Duque
de la Victoria, 3. VALLADO-
LID.

«AGROESTUDIO». Direc-
ción de explotaciones agrope-
cuarias. Estudios. Valoracíones.
Proyectos. Rafael Salgado, 7.
Madrid-16.

món Batlle Vernis, S. A. Plaza
Palacio, 3. Barcelona-3.

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número 23.
Especialidad semillas hortíco-
las. En vanguardia en el em-
pleo de hítridos. Apartado 21.
Teléfot^o 303 y 585. Telegra-
mas «Semillas». CALAHORRA
( Logro6o ) .

PRODUCTORES DE SEMI-
LLAS, S. A. PRODES - Maí-
ces y Sorgos Híbridos - TRU-
DAN - Cebadas, Avenas, Re-
molacha Azucarera y Fortajera,
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 ntím. 40. Se-
millas Forrajeras y Pratenses.
Teléfono 222097. Calle Predi-
cadores núm. 10. ZARAGOZA.

I VIVERISTAS I

I SEMILLAS I

Forrajeras y pratenses, espe-
cialidad alfalfa variedad Aragón.
Subvencionadas por el S. N. C.
y Jefaturas Agronómicas. 585
hectárcas de cultivos propios.
ZULUL'"CA. Teléfono 82-00-24.
Apartado 22. TUDELA (Na-
varra).

Semillas de Hortalizas, Forra-
leras, Pratenses y Flores. Ra-

AGRUSA. Frutales para pro-
ducciones superiores: almendros
(flotación muy tarclía), meloco-
toneros, manzanos, perales. Agri-
cultores Unidos, Mollerusa (Lé-
rida). Teléfono 223.

VIVEROS JESUS VERON
Y CIA, S. A. Arboles frutales
y semillas. Apartado 79. CALA-
TAYUD ( Zaragoza).

VIVEROS LAZARO. Arbo-
les frutales, almendros. Calle
Sixto Celorrio, 43. CALATA-
YUD (Zaragoza).

VIVEROS VAL. Frutales,
variedades de gran producción,
ornamentales y jardinería. Te-
léfono 23. SABIÑAN (Zara-
goza ).

V I V E R O S SINFOROSO
ACERETE JOVEN. Especiali-
dad en árboles frutales de va-
ríedades selectas. SABIÑAN
( Zaragoza ).

VIVEROS CATALUÑA, So-
ciedad Anónima. Arboles fru-
tales, nuevas variedades en me-
locotoneros, nectarinas, almen-
dros floración tardía v fresas.
LERIDA y BALAGUÉR.

I VARIOS I

UNION TERRITORIAL DE
COOPERATIVAS DEL 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
la 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 y
419 13 79. Madrid^.
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4 Eatraordinaríos al año de más de 'L50 págínas dedicados a:

Egportación ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Aparece a mediados abril
Industrias Auxiliares de la Vitivinicultura ... ... » » julio
Vendimias ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... » » octubre
Navidad y Fin de Año ... ... ... ... ... ... ... ... ... » vfsperas Navidad

El medio más adecuado para difundir los productos de aplicacíón
en vitivinicultura

SOLICITE TARIFAS


