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^Cultivos sin hierbas..
cosechas abundantes

De todos es conocicla la necesidacl de
elimir,ar las malas hierhas, y también los
incon^enicntcs, ca^{a ^•^z may^^res,
que presenta la escar^la manual.
Afortuna^lamcnte la inclusu^ia química ha
encontracl<^ ^^^^ la s^^luri^>n ^Ic cstc E^ivhlcma
E^ar^^ muchos culti^^<,s.
131ac1^^, nuc^•o herbici^l.^ sclecti^^^i
d^ Shcll, extcrniin,^ las m^^l,is liicrh,^s cri Ic^s
cultivos dc maíz, F^.^tatas y ^;uisantcs.
lldemás, clada su E^rrsistcncí q limit,i^la cn
el tcrreno, Rlaclc^ E^crmitc scn^hrar,
inmeclia^ument^ ^1cs^^u^•s e1e Icv^int,ir Ia
cosecha tr^^t.^^1^i, cultiv^^s ccimu rcnxilacha,
judí.^s o ccrcalcs, sin ^^rcihlcn^a .^Iguno
para su nacimi^^nto nurm,il.
I31ad^^ el hcrbicicla c(ica^r sin resi^luus.

Textu oprobnd^^ pur In Dirccciún Gral Jc Agri^ulwra.

P«^^^,^^^, ^^ ^.,,<.^^,,,^ ^,^^ ^ ^^ iz^^^;,<<^ ,;^o Plantas sanas y productivas con Shell.
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EDl TORIALES

la normalización de productos agrícolas
en el mercado interior

El pasado mes de agosto, la preocupación de ta
Administración en la mejora de los productos ali-
menticios se vio rejlejada en zcn decreto de la Pre^-
sidencia del Gobierno, qu^ jaculta al F.O.R.P.P.A.
para elevar a los Mizzisterios de Agricultura y Co--
mercio propuestas sobre la raornzalización de aq2ce-
llos praductos que se corasideren de interés.

Es de sumo interés esta atención que se dedica
al mercado interior en este aspecto de la rcormali-
zación. Es tema éste de plena actualidad y am.plia-
^nente tratado por numerosos expertos, por lo que
nos referiremos simplernerate a alyunas de sus prin-
cipales incidencias.

Tradicionalmente, los productos agrícolas desti-
nados a la exportación se han visto sonzetidos a
un control jitosanitario, de calidad, tamaños, etc.,
que les permitiese su presentación en los nzercados
exteriores, a un nivel competitivo coza otros países
productores y que sinzultáneamerate cunzpliesen las
exigencias de la derrzanda exterior.

En este aspecto el mercado nacional q2zedaba re-
legado a un segundo térmiuo, con uraa oferta resi-
dual y heterogénea a la q2ce el consumidor debía
de adaptarse.

La elevación del nivel de vida experinaentado en
nuestro país ha hecho por zcna parte posible la for-
mación de una demanda rrzás exigente, con un 7na-
yor poder de compra, y por otro lado ha creado ezz
la oferta una mayor conciencia de producir con ca-
lidad y acierto.

Por todo ello se impone sacar al mercado inte-
rior de ^se lugar de "cenicienta" del mercado de
alirnentos, prestándole las debidas atenciones. Se
ha dado un paso rnuy significativo al establecer
esta "vía oficial" a través del F.O.R.P.P,A. para ca-
nalizar las propuestas sobre normas comerciales de
calidad de los productos estinzados como nece-
sarios.

De esta jorma se p^drán "corregir determizcudos
defectos de los circuitos conaerciales, garantizar e
injorrnar al consumidor de la calidad de los pro-
ductos que adquiere y orientar la producción por
cauces cualitativos".

Podríamos distinguir, en una primera apro,xima-
ción, dos fases de actuación en este campo. Urza
etapa previa sería el establecimiento de norma^,
segícn conzisiones de expertos, dorzde se dejiniese el
producto, las condiciones necesarias a calidad, ta-
nzaños, segícn distintas categorias: extra, primera.
segunda, niveles ^nínimos de aceptación, toleran-
cias, formas de identijicación, etc.

Luego de esta jase teóri.ca, y cozr las debidas ga-
rantías de viabilidad, viene lo qtce podríamos de-
rzominar la jase práctica. No basta coza publicar
una norma y especular sobre sus posibles ventaja^
e inconvenientes, sino que se requiere s2c realiza-
ción, su exigencia. Para ello e^s absolutamente ne-
cesario q2ce ura Servicio de Inspección integre
las posibles conzpetencias en una forma de ac-
tuación unificada y controle ejicaznrente la pzces-
ta en práctica de las nornzas, siempre evitando di-
ficultar la agilidad q2ze precisan las operaciones
conzerciales.

Son obvias las difictcltades que presentará tal vi-
gilancia de mercado, así como la disyuntiva de ana-
lizar en qué fase del proceso de cornercialización
se debe realizar tal control. Aunque, naturalmente,
ello puede ser junción del producto, características
de dispersión de la producción, demanda, canales
comerciales, etc., picede pensarse que se facilitará
la labor actuando sobre aquellos puntos más ase-
quibles y donde el grado de responsabilidad a exi-
gir sea mayor, sin perjuicio de actuar sinzultánea-
mente en varios eslabones de la cadezza comercial.

Confiemos que esta nzceva etapa que ahora se
inicia sirva para icna mejora y tra^zsp^arencia del
mercada interior de productos agrarios, que redun-
dará sin duda alg2cna en el consumidor y en el pro-
d2cctor, al conocer de jorma corzcisa las exigencias
de una demanda qice en los últinzos lustros ha ex-
perimentado tan notable cambio.
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la reorganización del Ministerio de
Agricultura toca a su fin

Las llamadas reorganizaciones y reestructuracio-
nes del Ministerio de Agricultura ya están alcan-
zando signos de popularidad. Estudiadas, progra-
madas e iniciadas en tiempo del anterior equipo
directivo, ha sido en época de Allende cuando se
han consolidado y promulgado las disposicion.es
básicas reorganizadoras y se han dado a conocer
con esa generosidad y maderna apertura hacia la
prensa del Ministro Allende las principios y moti-
vos de la "reorga" y los detalles de su puesta en
práctica.

Los nombramientos se han sucedido y siguen su-
cediendo, ya iniciados también en la época ante-
rior, de forma abrumadora, como consecuencia dc
las nuevas Secciones, Jefaturas, Delegaciones, Di-
visiones o Direcciones que vienen a sustituir a las
antiguas, encajonadas éstas en una programación
sectorial, siendo ahora las nuevas, según la direc-
trices básicas de la reorganización, de estructuras
más orgánicas.

La reorganización, ancha y profunda, tiene
muchos aspectos positivos, y en el espíritu de las
disposiciones se trasluce objetividad, ecuanimidad
y rectitud.

La reorganización ha trascendido, tras su pro-
►lamación y puesta en. práctica, a los sectores
agrarios interesados. A los agricultores y ganade-
ros que tienen necesidad, en algunos casos, de re -
solver asuntos administrativos o técnicos en las
oficinas del Ministerio de Agricultura.

Cualquier cambio de terminología en el organi-
grama de un.a organización acarrea disturbios que
duran hasta que la Administración de Correos,
primero, y el público, segundo, se aprenden los nue-
vos sistemas. Pero lo que un empresario agrario
tarda en comprender es que se vea obligado a ha-
blar de la peste porcina con un Ingeniero de Mon-
tes, de la repoblación forestal con un Ingeniero
Agrónoma y de la mejora del olivar con un Vete-
rinario. El público, por otra parte, cada vez tole-
ra menos la falta de eficacia de la Administración
en sus relaciones públicas. Y esto lo saben bien
nuestros Ayuntamientos, que se ven obligados a
marchas forzadas a limar destemplanzas y suavi-
zar acritudes en el trato del hombre de la venta-
nilla para con el ciudadano.

El agricultor se ha visto desamparado durante
lustros y, generalmente, no ha tenido gran con-
fianza en la Administración. Legislar ante el me-
dio rural se hace espinoso si no se arropa la ac-
tuación con unas dosis adecuadas de calor en el
contacto directo entre los técnicos de la Adminis-
tración y el agricultor. Además, la diversificación
de situaciones en el campo es enorme, lo que di-
ficulta grandemente la aplicación de las directri-
ces de la política agraria.

El agricultor debe ser siempre oído en la expo-
sición de sus problemas y necesidades, no sólo en
la competencia del Servicio de Extensión Agraria,
sino en aquella otra principalmente legislativa o
administrativa.

Volviendo a la reorganización orgánica del Mi-
nisterio de Agricultura, nos encontramos con que
la Dirección General de la Producción Agraria, en
donde los legisladores han tratado de encuadrar,
en un loable espíritu programador, las genéricas ac-
tividades agrícolas, forestales y ganaderas, cuen.ta
con dos Secciones Provinciales: Fomento y O^rde-
nacián. Ya en principio se hace difícil la tarea de
deslinde de las competencias, en el ámbito de la
producción agraria, de ambas Secciones. Después,
en el terreno de la práctica, las dificultades au-
mentan.

Se hace preciso arrancar vides, olivos o naran-
jos viejos, decrépitos o situados en explotaciones
inviables económicamente, mientras que, en el
mismo año, es del todo aconsejable plantarlos en
otro lugar. A1 mismo tiempo que hay que sacrifi-
car cerdos para erradicar ciertas pestes, es urgen-
te fomentar la cría de nuevas razas.

Hay que esperar, como en los Planes de Educa-
ción, si es que hay tiempo para ello, que la apli-
cación de las disposiciones reorganizativas se en-
frenten a la realidad de las necesidades. No e:n-
tramos en la escala de funcionamiento de las Di-
recciones Generales actuales, algunas desmembra -
das, otra.s ensanchadas, otras reunificadoras. Son
muchas nuevas competencias y hace falta esperar.

Pero para esperar con ilusión hace falta que
exista moral tanto en las "nuevas" oficinas del Mi-
nisterio de Agricultura como en nuestros hombres
del campo. Que se consoliden pronto posiciones,
criterios y competencias, para que cada funciona-
rio rinda al máximo, que es lo importante, en. su
puesto de trabajo. Que lo importante no sea, por el
contrario, la apeten.cia de un puesto de trabajo
administrativo con aires de jefatura.

Próximo número: CATALUÑA AGRARIA
Como ya hemos anunciado, nuestro próximo número, correspondiente al mes de octubre, será dedicado a la región ca-

talana: sus problemas, necesidades y logros. Una región cuya agricultura tiene aspectos vanguardistas y específicos que intc-
resa contemplar a todos. _

En números monográficos sucesivos dedicaremos nuestras páginas a otras regiones españolas.

A1 anunciar nuevamente el inminente número sobre Cataluña invitamos a todos nuestros asiduos colaboradores, sus-
criptores, amigos y publicistas a cualquier clase de colaboración que pueda enriquecer el contenido y el interés actueliza-
do del número.
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Planificación del riego de acuerdo
con los valores de la tensión del

agua en el suelo
por G. CRUZ ^ ^^

En la agricultura de riego las dos cuestiones

que surgen sobre el uso del agua son: ^cuándo

se debe regar? y ^qué cantidad de agua se debe

usar en cada riego? Normalmente Ios agricultores

confían en su propia experiencia o en el turno
y dotaciones que se le asignan en la comunidad

de regantes para resolver dichas cuestiones. Sin

embargo, muchos agricultores que obtienen el agua

bombeándola de sus propios pozos o en comuni-

dades de regantes en donde es posible realizar

el riego a la demanda no existe dicha rigidez res-

pecto al momento y forma de efectuar el riego.

La experiencia que el agricultor usa en el ma-

nejo del agua está frecuentemente influida por fac-
tores que poco tienen que ver con la obtención

de máximos rendirriientos económicos y con la ca-
lidad de la cosecha. Allí donde el agua es abun-

dante y barata, la tendencia es a usarla en exceso;
lo contrario cuando el agua es escasa. Para ex-

expresarlo de una forma cualitativa se debe regar
cuando la cantidad de agua que existe en el suelo
o, mejor, el potencial de dicha agua es lo suficien-

temente alto como para que el suelo pueda su-

ministrar a la planta la suficiente cantidad de agua

para satisfacer la demanda atmosférica sin some-
ter a /a planta a una sequía que reduzca la can-
tidad o calidad de las cosechas (12) . La cuestión

inmediata es: ^Pero cómo sabemos que la planta

está sometida a sequía? Las tres aproximaciones
al problema contemplan individualmente los tres

estadios en los que se mueve el agua: suE/o, p/an-
ta y atmósfera.

Aunque la tendencia en nuestros días sea a de-

terminar el potencial del agua en la planta como

un índice del "stress" de agua a que ésta esté
sometida, los métodos sicrométricos actualmente

disponibles (6, 10) exigen un control tan preciso

de la temperatura en el momento de efectuar la
medida que difícilmente puede pensarse que su

uso se generalice en el futuro inmediato a explo-

taciones comerciales. Respecto a los métodos en-

caminados a determinar las necesidades de riego

de acuerdo con la demanda atmosférica, su prin-

cipal valor reside en la estimación de los consu-
mos totales de agua en regiones más o menos ex-

tensas de clima similar. Su uso en la planificación

de un riego en una explotación concreta, caso de

que se prescinda de la medición asimismo com-

plicada de los parámetros necesarios para estimar
la evapotranspiración, es, en general, impractica-

ble debido a: 1) variaciones anuales de los fac-

tores del clima que determinan la evapotranspira-

ción y 2) variaciones locales de clima que limitan
la aplicación en detalle de las estimaciones de

evapotranspiración que se hayan realizado en el

Centro de Investigación correspondiente, que, por

otra parte, en España, no siempre se han Ilevado

a cabo. Quizás una forma de acometer el proble-

ma combinando los estadios planta y atmósfera

Aspecto parcial de la plantacitin de naranjos, en la que se insta-
(*) Ph. D. Dt. Ingeniero Agrónomo. Cenu•o Regional de In- lacon los tensitimetros para medir la tensión del a^ua en el saelo.

vestigaciones Agrarias, 08. Cótdoba. Fi^ca «El Viso». Carnlona (Sevillal
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que sea de más interés al agricultor es la de de-
cidir el momento del riego de acuerdo con sínto-
mas visuales de "stress" de agua en la planta y
con una estimación grosera de la demanda atmos-
férica a partir de datos de temperatura, tal como
lo ha realizado Downey (3) para el maíz en la
región semiárida del sureste de Australia. La ter-
cera alternativa, la de medir el estado de agua
en el suelo, es decir, su potencial, para decidir
cuándo y cuánto hay que reponer, es la que en el
momento presente juzgamos tiene posibilidades de
alcanzar cierta difusión en explotaciones comer-
ciales.

Lo que a continuación se trate es aplicable fun-
damentalmente a agricultores que obtengan el
agua de riego de pozos o de superficie a la de-
manda en fincas sin problemas de salinidad apa-
rente y preferentemente a cultivos leñosos. La pri-
mera condicíón es la necesaria para poder Ilevar
a cabo un plan de riego elástico. La ausencia de
problemas de salinidad es por la doble razón de
que: 1) normalmente en estos casos se usa agua
en exceso a la evapotranspirada para provocar el
lavado de sales que evite la acumulación de és-
tas de acuerdo con la fracción de lavado que se
calcule (13), y 2) el método de determinar el po-
tencial de agua en el suelo que se propone me-
diante el uso de tensiómetros tan sólo mide la com-
ponente mátrica del mismo, pero no la osmótica.
Los métodos sincrométricos de medir el potencial

del agua del suelo ( 7, 9) , por las dificultades ya

mencionadas al referirnos a la medición potencial

total del agua en la planta, no están comercializa-

dos. Por último, la programación del riego de

de acuerdo con el potencial o tensión mátrica del

agua en el suelo es más factible en plantaciones

de frutales en las que el volumen de suelo explo-

tado por el sistema radicular de las plantas es
prácticamente constante, la instalación de los ins-

trumentos medidores puede ser permanente y la

adquisición de los mismos supone un menor por-

centaje de la inversión global por hectárea que

en cultivos herbáceos extensivos.

DETERMINACION DEL POTENCIAL MATRICO
DEL AGUA EN EL SUELO

EI potencial total de/ agua en el suelo, definido

como la cantidad de trabajo que debe de reali-
zarse para t+ansportar una unidad de agua pura

desde el punto del suelo en consideración hasta

un depósito de agua pura a una elevación dada

y a la presión atmosférica, es la suma de al me-

nos (') tres potenciales: gravitatorio, mátrico y os-

mótico. Cuando el nivel de referencia tiene la mis-

ma cota que el punto considerado el potencial

gravitatorio es nulo. A la suma de los potenciales

mátrico y osmótico se le Ilama potencial del agua

(*) Se considera que la presión en la fase gaseosa del suelo
es igual a la atmosférica.
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en el suelo, y es el que interesa conocer a efec-

tos de describir la absorción de agua por la rafz

en un punto del suelo. Como la solución del suelo

nunca consiste en agua pura, sino que Ileva so-

lutos en disolución y una mayoría de las plantas

crecen en condiciones de no saturación, para mo-

ver el agua del suelo hay que efectuar trabajo

sobre el sistema, y el potencial del agua suele

ser negativo (potencial nulo el del agua pura en

un depósito al nivel de referencia). Por la conve-

niencia de manejar números positivos se suele Ila-

mar tensión o succión del agua (mátrica y osmó-

tica) a los valores correspondientes del potencial

cambiados de signo. Las unidades de medidas

más usadas son las de trabajo/unidad de volu-

men o las equivalentes de presión: bares (106 di-

nas/cm'), atmósferas (1,033 bares) o alturas equi-

valentes de columnas de agua o de mercurio.

En los suelos sin problema alguno de salinidad

( CE ,^ 1 milimho/cm. a 25° C) la componente os-

mótica del potencial puede despreciarse en rela-

ción con la mátrica. De manera que la medida del
potencial mátrico es una indicación del potencial

del agua en el suelo e indirectamente del "stress"
de agua a que está sometida la planta. De aquí

en adelante, al referirnos a la tensión del agua en

el suelo sobreentendemos que es la tensión má-

trica y utilizaremos las unidades de centibares

( 0,01 bares) .

EI origen del potencial mátrico es la fuerza de

tensión superficial que se desarrolla en la inter-

fase líquido-gas en los capilares del suelo en con-

Indicaelares de ^^acío de los rensiómetros cuyas cápsulas cerámicas
,c encuenrran a 30, (0 y 90 cm. de profundidad. Pinca «Corell».

C^írcloha, 1970

diciones de no saturación o la carga que ejerce
una columna de agua en el punto considerado en
condiciones de saturación. Tomando como nivel
de referencia el de la superficie de agua libre, sea
h la altura alcanzada por el agua en los capilares
de radio r sobre dicha superficie. La siguiente
igualdad se cumple:

2^r6 = ^rzP9h [i l

en donde

^ es la tensión superficial del agua;
p es el peso específico del agua;
g es la aceleración de la gravedad.

De acuerdo con la definición de tensión mátrica,
atribuimos valores positivos a la h cuando el punto
en consideración se encuentra por encima de la
superficie libre de agua, y negativos, si por debajo.

La expresión física de la tensión mátrica (tm)

es, de la ecuación [ 1]:

t,,,=pgh=
2Q

[2]
r

Cuando la superficie libre de agua se encuentra
al mismo nivel que el punto en consideración

(h= O), podemos admitir que hasta los "capila-

res" que tuviesen radio infinito se Ilenarían de agua
y, por tanto, t^, = O. Mientras más seco está el

suelo, menor será el radio de los capilares Ilenos

de agua y mayor los valores de t,,,. Cuando la su-

perficie libre de agua esté por encima del punto
considerado (h <' O), tan sólo los dos primeros

miembros de la triple igualdad (2) conservan su

sentido físico. Esta última situación corresponde a

valores positivos del potencial mátrico.

De las muchas maneras de medir t,,,, la única

directa e instantánea que no exige calibración pre-

via es mediante el uso de tensiómetros. EI tensió-

metro es un tubo cerrado Ileno de agua que ter-

mina en un extremo en una cápsula cilíndrica de

porcelana permeable al agua y a las sales. EI ex-

tremo que queda por encima del suelo es un indi-

cador de vacío. Por este mismo extremo, el tubo

tiene un tapón que puede quitarse para Ilenarlo
con agua. Conforme el suelo se seca, succiona

agua a través de la pared de cerámica, creando
un vacío parcial en el interior que se mide en el

indicador de vacío de tipo membrana. Cuando el

suelo se humedece después de una Iluvia o riego,
la succión o tensión del suelo se reduce y el agua

entra en el tensiómetro, disminuyendo la lectura

del indicador de vacío. EI intervalo de medida de
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tensión es de 0 a 80 centibares, aunque en los ten-

siómetros con manómetro de mercurio es posible

realizar lecturas negativas de tensión. Los tensió-

metros pueden construirse fácilmente a partir de

los elementos de que se componen, aunque existen

casas en el mercado nacional que los suministran.

Planiticación de/ riego

Con el uso de tensiómetros para medir la tensión

del agua en el suelo ya estamos en disposición de

contestar de una forma más cuantitativa a las cues-

tiones anteriormente planteadas. EI programa que

se propone consiste en regar cuando las lecturas

de los tensiómetros colocados a la profundidad

de máxima concentración de raíces (15 a 60 cm.)

alcanza un determinado valor, según se indica en

el cuadro número 1.

CUADRO NUM. 1

Tensión del agua del suelo a la cual deben re-
garse, para obtención de máximos rendimientos,
los frutales indicados cuando se cultivan en suelos
no salinos, bien drenados y fertilizados (según da-
tos de las referencias números 4, 8, 11 y 12):

Cosecha

Limones ... ... ... ...
Naranjas ... ... ... ...
Frutos de hoja caduca
Aguacates ... . ...
Uvas (verdes) ... ...
Uvas (madurez) ... ...
Fresas ... ... ... ... ...
Plátanos ... ... ... ...

La duración

car se deduce

del riego

Tensión del agua

del suelo

(centibares)

40
50- 70
70- 80

50
40- 50

100
25- 35
30-150

o la dosis de agua a apli-
de las lecturas de los instrumentos

situados a mayor profundidad (60 a 90 cm.). Si

las lecturas a esta profundidad son bajas, se usan

dosis pequeñas; si son altas, la cantidad de agua

a aplicar debe ser tal que los tensiómetros situa-

dos a mayor profundidad respondan al ríego dis-

minuyendo el valor de la tensión del agua. No es

preciso cuantificar lo que se entiende por dosis

grandes o pequeñas, ya que normalmente después

de uno o dos riegos de tanteo, sin conocer más

propiedades físicas del suelo, se puede establecer

el intervalo de dosis de riegos a usar. Aunque en

el cuadro número 1 se indican los valores de la

tensión del agua del suelo a los que se debe regar
un cierto número de cultivos, es necesario tener en

cuenta los posibles efectos que los factores suelo,
planta y clima tienen sobre la relación entre tensión
del agua en el suelo y potencial del agua en la
planta.

Cuando se dan más de dos valores de la tensión
del agua en el suelo para una misma cosecha, el
inferior indica cuándo debe de regarse si la eva-
potranspiración es alta, y el superior, cuando es
baja. Ahora bien, como han sugerido varios auto-
res (4), conviene investigar la magnitud de los
efectos que el suelo, planta y clima tienen sobre
la relación mencionada, por lo que los valores del
cuadro número 1 deben de ser considerados como
indicativos. Por ejemplo, en los suelos de textura
pesada con mayor capacidad de retención de agua,
para iguales condiciones de clima y planta puede
regarse a los valores de tensión más altos, mien-
tras que en los de textura ligera la tendencia debe
ser a regar a los valores más bajos de la tensión.
Frecuentemente, en riego de naranjos se han obte-
nido mejores correlaciones entre crecimiento del
fruto y tensión del agua del suelo medida a la ma-
yor pro#undidad en suelos francos profundos, y a
la menor profundidad, en suelos arenosos poco
profundos (11).

En cualquier caso, el tensiómetro situado a ma-

yor profundidad permite dosifícar la cantidad de

agua a emplear en cada riego, evitándose pérdidas

de agua y nutrientes (principalmente ión nitrato)

por percolación profunda fuera del espesor de sue-

lo explotado por las raíces (1) .

Aplicación

En la figura número 1 se representan los valo-

res promedios de dos estaciones medidoras de la

tensión del agua del suelo a tres profundidades

(30, 60 y 90 cm.) en un huerto de naranjas Navel
de diez años de edad situado en el término muni-

cipal de Carmona (Sevilla). Dichas lecturas co-

rresponden a una parcela de unas tres hectáreas

aproximadamente, que el agricultor regaba como
una unidad por surcos según su propia experiencia.

Los tensiómetros se instalaron en julio de 1970

para verificar la manera en que el agricultor reali-

zaba el riego. A partir de dicha fecha hasta finales

de octubre se dieron cuatro riegos. A juzgar por

la figura número 1, el momento y cantidad de agua

usada en cada riego no fueron completamente des-

acertados, aunque su planificación con el uso de

tensiómetros hubiese supuesto las siguientes mo-

dificaciones: el primer riego representado se hubie-

ra podido aplazar sin que las plantas sufrieran es-
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casez de agua, y la dosis empleada probablemente

fue demasiado alta, ya que la tensión a 90 cm., en

donde una costra caliza impedía notablemente la

penetración de raíces, descendió por debajo de los

cinco centibares. AI segundo riego no hay nada

que objetar. EI momento de efectuar el tercer riego

fue oportuno, aunque no la dosis empleada evi-

dentemente en exceso de la requerida. Finalmente,

el último riego se demoró demasiado, ya que la

tensión hasta los 90 cm. de profundidad fue supe-

rior a los 50 centibares, mientras que a los 30 cm.

superó los 70 centibares; la cantidad de agua em-
pleada parece apropiada. Hay que advertir que el

agricultor en cuestión tenía al frente de su finca

un capataz argelino con gran experiencia en cítri-

cos en todo el área mediterránea. La planificación

del riego propuesta ha sido aplicada en el valle
del Guadalquivir al riego del maíz. Se consiguió

un ahorro de agua y del número total de riegos con

respecto a los tratamientos que usaban, o bien una

mayor cantidad total de agua y de riegos o bien

un mayor número de riegos e igual cantidad de

agua, sin que se obtuviesen en ninguno de los

casos diferencias significativas en los rendimientos

de grano (2).

Cuestiones prácticas sobre
el uso de tensiómetros

Aunque en el manual de uso de los tensiómetros
se dan instrucciones para la instalación, uso y con-
servación de los mismos, existen una serie de cues-
tiones que muchos agricultores desean conocer in-
cluso antes de decidir su empleo en la planifica-
ción del riego. ^Qué limitaciones existen respecto
a su empleo en determinados suelos y cultivos?
^Cuántas estaciones medidoras se requieren por
hectárea? ^Cuál es su coste?

Ya que los tensiómetros tan sólo miden la com-

ponente mátrica del potencial del agua en el suelo,

en los suelos en donde exista una considerable

acumulación de sales no es aconsejable su uso

para planificar el riego, como ya se ha indicado.

En suelos arenosos finos y profundos en los que la
penetración del agua y la distribución del sistema

radicular son irregulares se han obtenido tales di-

ferencias de tensión a iguales profundidades que

su uso no ha resultado práctico (5). Si bien en

los suelos de textura pesada, con arcillas expansi-

bles (vertisoies) se han encontrado dificultades en

el funcionamiento de bloques de yeso para medir

indirectamente la tensión del agua en el suelo, no

estimamos que ellos ofrezcan limitación alguna al

empleo de tensiómetros. EI agrietamiento de estos

^► (3RICULTURw

suelos debido a la contracción de las arcillas mont-
morilloníticas cuando se desecan, probablemente
se produce a una tensión del agua mayor al Ifmite
superior de medida del tensiómetro (80 centiba-
res). Normalmente, antes de que se produzcan grie-
tas en profundidad, el cultivo ha de regarse y la
cápsula porosa del tensiómetro se mantendrá cons-
tantemente en contacto con las partículas del suelo.

Ya se han mencionado las razones por las cuales
el uso de tensiómetros es particularmente útil en
la planificación del riego de huertos frutales. No

se puede especificar el número de tensiómetros que

se requieren por hectárea, ya que las condiciones

varían. Debe de haber al menos una y preferente-

mente dos estaciones por cada parcela que difiera

del resto en textura y profundidad del suelo, edad

de los árboles, pendiente y método de riego. Con

frutales se requieren dos y a veces tres tensióme-

tros por cada estación instalados a profundidades

crecientes, según la profundidad alcanzada por el

sistema radicular. Dependiendo de las condiciones

mencionadas, la cifra requerida de tensiómetros

puede oscilar de 0,5 a 3 tensiómetros/hectárea.

En principio, convendrá la adquisición de un nú-

mero limitado de instrumentos e instalarlos en dos

estaciones en cada parcela uniforme y, cuando se
gane experiencia, extenderlo al resto de la explota-

ción, bien para planificar el riego por el método

propuesto o para verificar cómo éste se viene Ile-

vando a cabo en caso de que no se disponga del

número suficiente de instrumentos. Tomando cifras

medias de tensiómetros por hectárea, período de

amortización y precio, puede estimarse un coste

de unas 350 a 700 pesetas/Ha/año. Los beneficios

que pueden compensar esta inversión son el aho-

rro de agua y de número de riegos, la cantidad
y calidad de la cosecha, el vigor de los árboles a

largo plazo y, probablemente, un uso más eficiente

de los fertilizantes, particularmente de los nitroge-
nados.

.

Expreso mi agradecimiento a los técnicos del
Servicio de Extensión Agraria de la Agencia de
Carmona, y particularmente al Doctor Ingeniero

Agrónomo Jaime Morales, especialista en cítricos,
por la asistencia prestada en el control de riegos
en la parcela experimental. Riego Wright, S. A., ce-
dió los tensiómetros utilizados.
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Concurso periodístico

DEFENSA CONTRA PLAGAS

EI premio fotográfico a la Revista
AGRICULTURA

La resolución del Concurso períodístico "Defen-
sa contra Plagas", convocado por el Servicio de
Plagas del Campo, del Ministerio de Agricultura,
con motivo de la última Feria lnternacional del
Campo, ha ^ido la siguiente:

Primer premio: D. Santiago López Castillo, por
los artículos aparecidos en "Nuevo Diario" y"Re-
portaje TVE".

Cuatro accésits: Diario "A B C", por los artícu-
los aparecidos en el diario durante la actuación
del Servicio en el Pabellón de la Feria del Campo.

D. Pablo Hernández Montesdeoca, por artículos
distribuidos por PYRESA a diversos diarios.

Diario "La Verdad de Murcia", por artículos re-
ferentes al tema del concurso.

Revista "Valencia Fruits", por el reportaje dedi-
cado a la actuación del Servicio y del Grupo de
Pesticidas durante la Feria del Campo.

PREMIO FOTOGRAFICO: A la Revista AGRICUL-
TURA, por el reportaje gráfico dedicado al Pabe-
Ilón del Servicio.

Con un solo engrase
de MOLYKOTE BR-Z

la cosechadora
está lista

para toda la semana

Si una máquina agrícola li^ilia^a coniinunmente. hiay que enqiasarla va-

rias veces al dla, y esto si^nifica inolesuns, perdidas de tlempo, gastos,.

Con MOLVKCiE BR-2 I^asta UN SOI.O ENURA5E A LA SEMANA

MOLYKOIf- BR-2 gaiantva una piotecc^ón lnt^il de sus puntos vitales

; la ehnunación absoluta de su desgciste

H2ga la prueba en rod<^mientos. arl^CUlaciones de paltinces'. Juntas,

ejes, donde más convenga a su miquin,^, v bcrneFiciese de las ventalas

de MOLYKOIE BR 2 I o melo^ ea ver ^;aia c^eei ^Hdga le pruebn^_

MOLYKOTE BR-Z
el n^ás poderoso engrase

f^raffr
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Un mode^no sístema de ^-íego

RIEGO
POR
GOTEO

Por Arturo Arenillas ^*^

Un método de riego original ideado en Israel

para limitar al máximo las pérdidas por evapora-

ción en el riego de las zonas desérticas, se está

perfeccionando y desarrollando considerablemen-

te en todas las zonas áridas de la cuenca medite-

rránea, y ya comienza a experimentarse con inte-

rés también en Florida y California.

Su introducción en España es muy reciente, y

aunque existen instalaciones de experimentación
desde hace algunos años, no puede hablarse aún

de resultados concluyentes del riego por goteo en
cultivos o plantaciones corrientes, dado que la

mayoría de las instalaciones montadas por las em-
presas especializadas no tienen más de tres años

de funcionamiento.

Sin embargo, algunos resultados espectacula-

res obtenidos con el riego gota a gota bien me-

recen Ilamar la atención sobre él para profundi-

zar en su aplicación y ampliar su difusión.

En su concepción genérica, el riego por goteo

consiste en un sistema de tuberías que cubren

con espaciamientos regulares el campo a regar y

que en puntos, igualmente distribuidos con regula-

ridad, suministran el agua de riego, en caudales
muy pequeños, por medio de "goteros"; es decir,

dispositivos que regulan un flujo de agua cons-
tante, prácticamente sin presión; de ahí su deno-

minación simple de riego gota a gota.

Esta distribución de caudales muy pequeños (in-

feriores a los diez litros hora) es la característica

('` ) Dr. 1 ngenieco Agrónomo.

Te^dido sinuoso de la tubería de goteo c q una plantación de
aguaca^es. Con e,ta disposición se persigue humedecer una fran-
ia de terreno más ancha adecuada a I^s plancaciones de árboles

ftutales. (De California Agricultz^re, junio 1972.)

básica del sistema, cuya concepción precisamen-
te tiene por meta una aportación de agua al suelo
lo más constante, regular y lenta posible, preten-

diendo acercar dicha aportación al consumo de

agua del binomio suelo-planta por efecto de la eva-

potranspiración, con lo cual el porcentaje de hu-

medad del suelo en la zona de desarrollo radicu-

lar se mantendría casi constante en condiciones
óptimas permanentes para el crecimiento de las
plantas.

Inicialmente se proyectó la distribución de agua

subterránea por tuberías esterradas, huyendo de
la evaporación superficial. Sin embargo, pronto

se abandonó este método que obstruía las tube-
rías de "goteo". Actualmente la casi totalidad de

las instalaciones se realizan con tendido superficial

de las "tuberías de riego", lo que además permite
una cierta movilidad al equipo.

Los logros teóricos que la aplicación del agua

de riego "por goteo" en su estado actual persigue
son fundamentalmente:

Eliminar las aportaciones de agua en exceso
por encima de la capacidad de campo, que el sue-
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lo no puede retener, y, por tanto, evitar por perco-
lación la pérdida de agua y de los elementos fer-
tilizantes que Ileva en disolución.

Además, la regular distribución de los "goteros",
en mayor o menor densidad en concordancia con
la naturaleza de las plantas a regar ( bien sean ár-
boles o plantas herbáceas), permitirá una aporta-
ción también regular a todos ellos, es decir, un
reparto altamente uniforme del riego por todo el
campo y además independientemente de la prepa-
ración del suelo, es decir, ^rácticamente con in-
dependencia de que esté o no nivelado.

También como aspecto básico del sistema (es-

pecialmente en instalaciones fijas para las que es

más idóneo el goteo) se inscribe la posibilidad de

automatizar totalmente el riego por ser instalacio-

nes de distribución total por tubería, lo que per-

mite igualmente mecanizar la distribución de abo-

nos solubles en el propio agua de riego, así como

de algunos pesticidas.

En instalaciones que cumplan estos principios

básicos se conseguirán las siguientes ventajas fun-

damentales sobre otros sistemas de riego:

1.° NOTABLES AUMENTOS DE COSECHAS

A igualdad de otras condiciones, se han regis-

trado aumentos de cosechas, en campos regados

por goteo, frente a otros campos similares regados

por cualquier otro método de hasta un 100 por 100.

Estos altos rendimientos se explican, por un la-

do, por el mantenimiento en el suelo de la hume-

dad óptima para las plantas durante mayores pe-

ríodos, puesto que si en un sistema de riego cual-

quiera el suelo funciona como depósito de agua

que se Ilena y vacía alternativamente, pasando el

grado de humedad del suelo desde la "saturación"

hasta el "índice de marchitamiento", la planta en- ^,,,he,al ^:,,^a^rertsú^o d^ ^„ ^^^,,;E,o d^ r[e^o F,or ^oreo; se ^^,r^-
cuentra entre estos extremos solamente un corto ^^a„ ^I der,ó,;ro d^ ferriG^^nres, ,,,:anómerro, ^cílwlas ,nanuales,

contador v válvula volumétrica, en este caso accionada por un
intervalo, en el CUaI el contenido de agua en el ptogramador automático, para lo yue es espccisilmente adccuadc,
suelo es el más favorable para su pleno crecimien- ^t s;sr^m:,

to. Por el método de goteo estas condiciones ple-
namente favorables se mantienen casi constantes

por largos períodos.

Por otro lado, la uniformidad de distribución de 2.° CONSIDERABLE ECONOMIA DEL AGUA

que ya hablamos y que puede conseguirse con

este sistema mejor que con cualquier otro tiene Se han comprobado sin lugar a dudas importan-

como consecuencia una equivalente uniformidad tes ahorros en el agua de riego que se precisa en

de producción de todas las plantas componentes el sistema de goteo, economía que según cultivos

de un campo y, por tanto, la sustancial elevación y suelos y otras condiciones puede alcanzar nor-

de la producción total del mismo. malmente un 25 por 100 sobre un buen sistema
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de riego por aspersión de media presión y, por

tanto, hasta un 50 por 100 sobre riegos "de pie"

en parcelas muy bien niveladas. Es decir, que en

relación a regadíos medios (con tierras no muy

bien preparadas que pueden considerarse como

normales) un buen equipo de riego por goteo per-

mitiría regar hasta el doble de la superficie con

las mismas disponibilidades de agua.

Esta alta eficiencia en la aplicación del agua se

debe tanto a la eliminación de las aguas de per-

colación como a las de escorrentía, y, por otro

lado, al humedecimiento sólo parcial de la super-

ficie del terreno, ya que la penetración del agua

de riego se produce a partir de los goteros direc-

tamente hacia las zonas radiculares de la planta

por gravedad y capilaridad conjuntos, con lo que

las pérdidas por evaporación superficial quedan
notablemente disminuidas.

La regularidad de distribución ya repetidamente

mencionada contribuye también evidentemente a

evitar la dilapidación del agua de riego.

3.^^ MINORIZACION DE LA INFLUENCIA
DEL SUELO

Otro factor positivo del sistema de riego por

goteo es su relativa independencia de las propie-

dades físicas del suelo a regar, puesto que ya he-

mos visto que con este sistema el suelo deja de
jugar el papel de depósito que almacena el agua

entre riego y riego.
No quiere esto decir que para proyectar una

buena instalación de riego por goteo no sea nece-

sario considerar las características del suelo, pero

sí que por goteo podremos regar impecablemente

una serie de suelos que ofrecerían dificultades

para ser regados por gravedad u originasen pér-

didas importantes regados por aspersión.

4.^^ RELATIVA IMPORTANCIA DE LA NIVELACION

Igualmente, al ser este sistema una "distribu-

ción individual por tuberías", como puede ser,

por ejemplo, un abastecimiento de aguas, la pre-

paración del terreno a regar deja de tener una

importancia capital como en los riegos de pie y

menor que en riego por aspersión, aunque una

distribución regular en riego por goteo exige una

alta uniformidad en la presión en cada boquilla,

lo que no se consigue con desniveles importantes,

dada la baja presión general de la red que es ca-
racterística del método.

A(3RICULTURA

Cultivo de fresas en líneas, hajo invernaderus, regadu pur ^;otco.
La asociacidn del sisrema dc riego con el culrivo enarenado y baju
protecci6n, potencie al má^imo la cepacidacl productiva del cul-
ti^^u. Estos sistemas sc cstán eatendiendo en los cultivos forza^los

de Almería }^ litoral c:ílido de España

Riego por goteo de una plantación joven de olivos. La línca de
«goteros» circum^ala e1 árbol para humedecer una mayor zona en

la yue se desarrollen las raíces del oli^^o
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5.° AUTOMATIZACION

Finalmente, una instalación fija de riego gota a

gota permite un automatismo total del riego, con

dosificación casi perfecta, ínstalando en cabeza

medidores y válvulas automáticas que envíen en

cada ciclo caudales exactos predeterminados.

EQUIPOS Y MATERIALES

Todos estos logros tan positivos se conseguirían
con una instalación perfecta que "goteara" en
cada punto previsto o gotero con precisión y sin
obstrucciones los caudales proyectados.

EI mercado ofrece ya distintas variantes, equi-
pos y materiales que conjugan estas variables de
precisión y precio en porcentajes diversos.

Las instalaciones más completas (y más caras
también) constarían de:

A) Un cabezal general, incluyendo bomba de

alimentación, válvula de regulación con manóme-

tro, filtro de agua (muy importante para evitar obs-

trucciones en los "goteros", válvula volumétrica

automática que dosifique los caudales de riego en

cada período, contador o contadores de agua si

hay salida a varios ramales y conexión a tanque
de fertilizantes, si, como es muy aconsejable, se

combinan el riego con la fertilización.

B) Tuberías generales de distribución hasta

parcela y luego a lo largo o ancho de la misma

Teadido de las tuberías de «goteros» para un cultivo en ]íneas.
EI abancalado ^^ue se observa no es necesario, responde a una

posterior cubrición del terreno con un itwernadero

Control de la distribución de agua en el suelo reKado por goteo,
mediante tensiómetros. Se leen los porcentajes dc humedad junto
al árbol y al pie de la línea de goteo para estudiar la distribución

lateral del agua

según dimensiones, tuberías de reparto. Las pri-
meras pueden ser de fibrocemento o cualquier otro
material tradicional, mientras que las segundas se
exigen una cierta movilidad son preferentemente
de materiales plásticos flexibles o semirrígidos.

C) Tuberías de riego que partiendo perpendi-

cularmente de las anteriores distribuyen el agua

"goteando" y se construyen habitualmente de ma-

teriales plásticos flexibles, siguiendo las líneas de

cultivos y sobre las que a intervalos regulares van

colocados los goteros. Evidentemente estas tube-

rías serán de diámetros muy pequeños, dados los

caudales también muy pequeños que deben con-

ducir.

D) "Goteros", que son, en este sistema, el apa-

rato de mayor dificultad y del que hoy en día se

ofrecen mayor gama de variación: desde simples

capilares que "gotean" ( digamos por insuficiencia

de diámetro) en instalaciones a baja presión con

distribución no muy regular por la relativa varia-

ción de carga entre cabeza y fin de línea de go-

teo, hasta verdaderas válvulas de pérdida de car-

ga controlada en sistemas de media presión ( como

promedio, tres atmósferas).

En este campo, que es además el que encarece

fundamentalmente las instalaciones por goteo, se

está experimentando intensamente, y es de espe-

rar que irán apareciendo progresivamente nuevas

boquillas más perfectas y más baratas que per-
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mitan la difusión de este nuevo sistema, sin duda
alguna de gran perfección técnica.

PERSPECTIVAS

Numerosas variantes están apareciendo en el
mercado, como, por ejemplo, la distribución no
"por goteros", sino por "líneas" completas de rie-
go, en las que una tubería perforada provista de
un "faldón rompedor de chorro" consigue hume-
decer la línea completa en la que está plantado
el cultivo.

Otras novedades muy interesantes son, por ejem-

plo, los cabezales dotados de un evaporímetro, cu-

yas reacciones mandan automáticamente los ciclos

de riego consecuentemente con la evapotranspi-

ración real que se produce en el campo.

Todo esto nos muestra el interés que existe por

desarrollar este sistema de riego que ya ahora

mismo puede asegurarse que proporciona resul-

tados positivos en producciones y rendimiento eco-

nómico para cultivos muy intensivos, como pue-

en ser "los primores" y toda la gama de cultivos

^ CORIASA
RIEGO POR GOTEO

NUESTRO SISTEMA NETAFIM ES EL UNICO COMERCIALIZADO EN ESPAÑA

GRAN EXITO DE LA 1l1 DEMOSTRACION INTERNACIONAL DE RIEGOS

la,N^l'1th; SUS Vh:NTAJAS

s
^
•

,^

AHORRO MAXIMO DE AGUA
AUMENTO DE RENDIMIENTOS
POSIBILIDAD DE REGAR CON AGL7AS
NO PRECISA MANO DE OBRA

SALIIVAS

I;SPI+]CIAL^'II^;N'I'h^ DISi^^ÑADO PARA TODA CI,A^^I^;

1_^I^'. FRUTALh.^ Y HORTALIZAS

iPIDANOS ^'RESUPlih.STO!

protegidos y forzados bajo túneles, invernaderos,
etcétera.

Otro aspecto muy interesante del riego por go-
teo es el empleo de aguas salobres, con el que
se han obtenido grandes resultados, pero con con-
clusiones algo contradictorias, pues se originan
acumulaciones de sales muy superficiales, que si
bien en un principio no afectan a la zona radicular,
en períodos sucesivos pueden descender y origi-
nar graves problemas. En este aspecto, por tanto,
debe de obrarse con suma prudencia.

También en el riego por goteo de frutales se

presenta un campo muy prometedor, con modifica-

ciones en la distribución, bien por "líneas de go-

teo" suplementadas circularmente alrededor de

cada pie, bien con tendidos sinuosos que ensan-

chen las líneas de humedecimiento en plantacio-

nes tipo seto frutal, coincidiendo con las líneas de

plantación.

En todo caso, el riego por goteo debe de inscri-

birse ya entre las opciones con que cuenta la agri-

cultura moderna para racionalizar sus métodos,

aumentando sus rendimientos y reduciendo sus

costes operacionales gracias a unos mejores me-

dios de producción que exigirán evidentemente

mayores inversiones en equipos de todo tipo.

51^.' LO h.'NVIAKI+..tiIOS TOTALtiIT♦; NTI^: GRA'hIS

Dirija sus Cartas a: CORIASA, ^C/. Cañada, s/n. Polígono Industrial de Coslada - M A D R I D
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UNA BUENA COSECHA
...Y DESPUES, QUE
<Irt .^D> se ^a mejora /^O

^^ ............................... ^ <j M AD>
; NUEVA SELECCIONADORA ;

DE SEMILLAS
mOdelo DAY-400

:.................................:

Apropiada para trigo, cebada, avena, yeros, vezas y cualquier otro tipo de semillas.
Máquina compacta y equipada con cuadro de mandos. Aspiración incorporada a la

entrada y salida del grano que consigue la ausencia de polvo en el ambiente.
Producción orientativa: 4.000 Kg. hora de trigo, 2.800 Kg. hora de cebada.

DESDE
1888

AL SERVIqO
DE LA

AGRICULTURA

^ M A ^ SOCI[OADANONIMA Camino Moncada, 83 Valencia - Aptdo. Correos 21.



III Demastración Internacional de
Aplicaciones de RIEGO POR ASPERSION
Sistemas presentados

por Jesús Míngvez Alvarez ^*^

-1 día 7 de julio, en la finca "Las Moreras". ^+^^

término municipal de Almoradí, provincia de Ali-
cante, y siguiendo en la línea que tiene marcado

el Ministerio de Agricultura de divulgación, meca-

nización y tecnificación del sector correspondiente

a dicho organismo, se celebró la III Demostración

Internacional de Aplicaciones del Riego por As-

persión, organizada por la Dirección General de

la Producción Agraria.

Las dificultades encontradas para conseguir par-

celas de fácil acceso, sin cultivos frágiles a una

presencia masiva de espectadores y con un caudal

de agua suficiente para abastecer a los participan-

tes, no fueron obstáculo para conseguir despertar

en el agricultor levantino un interés propio de su

afán renovador y progresivo; esta inquietud queda

plenamente justificada en el caso de la Demostra-

ción que nos ocupa, ya que se trataba de informar
a técnicos y agricultores sobre los medios exis-

tentes para la aplicación efectiva del agua sobre el

terreno, y es pueril recordar ahora el problema acu-

ciante que se presenta en gran parte de nuestro

agro sobre la distribución racional y eficaz de tan
preciado elemento.

Los participantes en la presente Demostración
fueron seis, que si bien no es un número excesivo,
pues el mercado es bastante más amplio, sí fue-
ron suficientes para mostrar el alto nivel conse-

(' ) Ingeniero Agrónomo.

Pequeña unidad autopropulsada de gran utilidad para el riego
de jardinería

guido en las diferentes modalidades del riego por

aspersión y, por tanto, los sistemas presentados

casi se puede afirmar que cubren las necesidades

actuales de los más exigentes terrenos y cauda-

les de agua.

RIEGOS WRIGHT, S. A., con sus sistemas Por-
tagrid, que nos permiten combinar las ventajas de

una instalación fija con las de una portátil, las
válvulas automáticas de secuencia actuando de-

bido a las variaciones en la presión de suministro

del agua, los aspersores de ángulo bajo propios

para el riego de zonas frutícolas y así evitar que

se moje el follaje de los árboles. Estos, junto con

un sistema convencional, fue lo presentado por la
firma reseñada.

IBERICA DE RIEGOS, S. A. presentó su Mini-
Boom RB-120, equipo espectacular por su gran en-
vergadura, 36 metros, propio para el riego de gran-
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des cultivos, ya que se pueden cubrir 0,5 Has. por

posición, y puede ser arrastrado, ya que va mon-

tado sobre una carretilla de tres ruedas, completó

su participación con riego automático y cobertura

total.

SUNESA, con su equipo de riego automotriz
Aquamobile "Water Winch", compuesto de un ca-
rro montado sobre cuatro ruedas neumáticas fi-
jado a un cabrestante con su cable y un aspersor
que dado su gran alcance, 50 metros, y la movili-
dad del equipo permite el riego de una banda de
terreno de gran superficie.

Es destacable el interés despertado por los sis-
temas presentados, de los cuales estamos hacien-
do una breve reseña y al final de la presente cró-
nica haremos un resumen con todas las firmas par-
ticipantes y características técnicas de las mis-
mas; pero haremos especial hincapié en un siste-
ma todavía poco conocido, dada la expectación
con que fue acogido por los asístentes a la Demos-
tración. Dicho sistema es el riego por goteo, del

Equipo Acquamobile Water Winch, novedad presentada pot Sunesa
con dos aspersores fijos y uno móvil, con altura de 2.500 mm.

1)etalle de un aspersor del sistema Portagrid que tiene la ventaja
dc sa movílidad en una instalaciGn fija

cual sólo haremos la significación de su gran eco-

nomía de agua, ya que en el presente número se

pueden apreciar las propiedades de esta variedad

de riego en el artículo editado al respecto. La fir-

ma CORIASA presentó las instalaciones de riego

por goteo marca NETAFIN, consistente en una red

de tuberías de polietileno con "goteros" coloca-

dos a intervalos regulares que cubren la superficie

a regar.

SISTEMAS RURALES, S. A. presentó el sistema

clásico de riego por aspersión y dos sistemas me-

canizados modernos propios: "trineo-aspersión" y

"red total". EI primero de éstos está indicado para
instalaciones semifijas y fijas en cultivos de forra-

jes y frutales. La "red total" se caracteriza por el

aprovechamiento de las instalaciones móviles y

fijas, pues el único material que se desplaza es

el aspersor, y las tuberías de polietileno son ten-

didas por medio de un tambor mecánico que va

accionado por la toma de fuerza del tractor.

RIEGOS HOLZ participó con tres equipos aco-

plados a la misma tubería general que partirá de

la planta de bombeo, independizándose después.

Es de destacar tres cañones rociadores sectoriales

para riego de grandes superficies con un caudal

unitario de 25.000 litros por hora, con un radio de

alcance de 48 metros.

Es fácil observar en esta exposición la evolu-

ción alcista en una técnica que desde antiguo se

la puede considerar como básica para un gran

sector de la agricultura como es el de los culti-

vos en regadío. Cuando no nos podemos permitir
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el lujo de desaprovechar agua regando por gra-

vedad o las condiciones del terreno no nos ad-

miten este sistema, nos aparece el riego por as-

persión; cuando la mano de obra escasea o se

nos escapa económicamente hablando, surgen mo-

dalidades como instalaciones fijas o semifijas y

equipos automotrices o arrastrados. Por último, si

se nos unen las dificultades citadas y el viento no
coopera en la aplicación directa del agua a su des-
tino, contamos como novedad más reciente con
el riego por goteo que para cultivos como fruta-
les, hortalizas o bajo plástico nos supone un efec-
tivo sistema para riego e incluso para fertilización
por su aplicación directa en la línea de plantación.

Re^;ula^ior aurom5ticu de riego, con dosifica^lor de abuno Tambor que dcsde un e^tremu cle la p.+reda recu^,e las tuhcrías
incocporado sin neccsid.+d dc pcnctrar ^ q clla

Parcela^ I^irn,;i {,articipantc ^ I;yui^x^, instalación
Marca i^ludclo Prcciu mcriiu lla.

níim. o ^istcm^i rie^o

Kirxo lVright, S. A. Sistema Yrn^ta^rid-40 ^ - - -
Sa^n luan Vilasar V'.íl^^ulas autumáticas d^ se• '
Cabrera ^ie Ivt.ir (Bar- yuencia

celona) Sistema Portagrid normal
Aspersore^s dc ángulo bajo
Sistema cum^encional

^ I6^•rica de Riesgos, S. A. Riego aut^^m:ítico Aubry HM-40 45/60.000 pt^is.
Cca Rcrmíidcz, 66 A^iarato regador sobrc ca- Ihcrsa Mini-Boom l5/25.000 »
Madrid rrctilla Scppio-Ibersa A P'l. -15/55.000 »

3 J'nrrrsa Cohertur^^ u^t,il S^^u^^dies Ayue^nuibile 22.000 ptns.
Parccla 22, Polí^;ono » » » Vet Gar^laine 35.000 »

Industrial
Palencia

^} Cori^aa Kiego por ^;oteo Neta-5m Ltd. 8 y 4 litros/hora 50/ 120.000 Gitas.
Cuñada, s^n. Polígono Sistcma Puly-Trans Amiad - -}0/80.000 »

Indusn^ial
Coslada (Ma^lrid)

5 Srstenta.r Ktu•al^^s, S. A. Onu^ivalente Omnivalente Mannesman q -
Veláryuez, 101 "I'rineo aspcrsicín "I^rinco aspersión » 25.OOtl ^^tas.
Madrid Rcd total - » -

6 Rh"go.r Holz, S. A. Riego por aspersión móvil II^ilz H^Iz 20.t)00 ptas.
Dclicias, ^12 por tubería
Madri^l
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Aplización a una comarca de Lérida

Resistencia de variedades de PERAL y
MANZANO a las HELADAS primaverales

Por José M.° Joana ^`>

Ha sido siempre de gran interés el poder caracte-
rizar las distintas variedades de frutal, respecto a
su comportamiento frente a las heladas primavera-
/es, referente a peral y manzano; el grado de resis-

tencia se resume a continuación en los cuadros

que figuran, que son un extracto de la publicación

Influencia del clima en p/antaciones de frutales, de

M. C. Tabuenca.

P E R A L

Variedad Resistencia a las heladas primaverales

Limonera o Dr. Jules Guyot Resistente
Blanquilla Sin datos
L^,rcoliní Sin datos
Bartlett Resistente

MAN"LANO

Autores

Baldini

Baldini, Remy

Variedad Resistcncia a las heladas primaverales Autores

Belleza de Roma Resistente Go^^-ley, I^ o U^ 1 e t, Oberle
Saunier 13aldini

Stavman Bastante resistente ( ^ardner
Stalaphel Sin datos
King David Sin datos
(^olde q Delicious Resistente y medianamente resistentc Baldini, Tavlor
Starking Menos resistente que Golden S.^unier
Delicious Muy susceptible Gardner, Gowlcy, Howlct

Verde doncella Sin datos
Nueva Orleáns Menos resistente yue Goldeq Saunier

Si bien son de gran interés estas calificaciones,

referentes a los efectos de las heladas, sobre una

variedad determinada, no deja de ser menos inte-

resante traducir en números concretos, para un

lugar determinado, el significado de las calificacio-

nes "resistente", "bastante resistente", etc. Esto

es lo que se intenta en el presente estudio.

APLICACION EN LERIDA

Para ello se ha escogido, dentro de la comarca

del Segriá, de la provincia de Lérida, los términos

municipales de Alfarrás, Almenar y Alguaire y, den-

tro de éstos, la zona donde las heladas se dejan

sentir con más intensidad, que es la faja compren-

dida entre el río Noguera Ribagorzana y el canal

de Piñana; es decir, la mitad derecha del valle de

aquel río.

(*) Ingeniero `I'écnico Agrícola. Empleo dc cstufas contra hcladas cn una plantacibn frulícola
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Para realizar el estudio se han escogido cuida-
dosamente 175 fincas dedicadas al cultivo del pe-
ral, cuyas producciones han podido ser controla-
das anualmente desde el año 1967. Dichas parce-
las se hallan repartidas regularmente en toda la
superficie estudiada, y sólo se hace referencia a
cuatro variedades: Limonera, Blanquilla, Ercolini y
Bartlett, porque son las únicas con datos suficien-
tes para que el estudio sea fidedigno, repitiéndose
más de una de estas variedades en las fincas men-
cionadas arriba.

Para el estudio del manzano se escogieron 171

fincas, y siguiendo el criterio del párrafo anterior,

se ha podido realizar el estudio de las variedades

siguientes: Belleza de Roma, Stayman, Stalaphel,

King David, Golden Delicious, Starking, Delicious,

Verde doncella y Nueva Orleáns.

Los efectos de las he/adas en el quinquenio es-

tudiado, y traducidos a números concretos, ha sido

el siguiente:

P E R A L

Limonera
Bartlett
Ercolini
Blanquilla

Variedad Calificación respecto a heladas Cosecha promedio el año de heladas

53,24 % de la cosecha normalResistente
Resistente
Medianamente resistente
Sensible

MANZANO

35,04 °'o
20,07 %
11,05 %

»
»
»

Variedad Calificación respecto a heladas Cosecha promedio el año de heladas

Belleza de Roma Resistente 23,46 % de la cosecha normal
Stayman Bastante resistente 13,23 4'0 »
Golden Delicious IV4edianamente resístente 11,70 °io »
Stalaphel Sensíble 9,45 % »
King David Sensible 9,18 % »
Starking Sensible 8,32 % »
Delicious Sensible 8,30 % »
Verde doncella Sensible 7,44 °ó »
Nueva Orlcáns Muy sensiblc 0,79 % »

Si comparamos estos datos concretos con la tabla
que figura al principio del presente estudio, de ca-
racterización, Ilegamos a la conclusión siguiente:

P E R A L

Calificación respecto a las heladas primaverales

resistente
Medianamente resistente
Sensible
Muy sensible

de cosecha en año de heladas

25 °ó de cosecha normal, como mínimo
Del 15 al 25 ^/o de cosecha normal
Del 5 al 15 % »
Del 0 al 5 % »

MANZANO

Calificación respecto a las heladas primaverales

Resistente
Bastante resistente
Medíanatnentc resistente
Sensible
Muy sensible

de cosecha en año de heladas

20 °"o de cosecha normal, como mínimo
Del 15 al 20 % de cosecha normal
Del 10 al 15 % »
Del 8 al 10 ^ó »
Del 0 al 8 Qó »

569



AC3kICCJL^Ukw

Pasando al aspecto práctico, la cosecha media

anual de las variedades de peral y manzano, te-

niendo en cuenta los daños producidos por las he-

ladas, ha sido en el quinquenio 1967/1971, la si-

guiente, tomando como 100 el promedio de las

cosechas medias anuales de los años que no ha

habido heladas:

P E R A L

Limonera ... ... ... ... 81
Bartlett ... ... ... ... ... 7 5
Frcolini ... ... ... ... ... 68
Rlanyuilla ... ... ... ... 64

:^IAN"LANO

Belleza cle Roma ... ... 6)
Stayman ... ... ... ... ... 65
Golden Delicious ... ... 64
Stalaphel _ . ... ... ... ... 63
King David ... ... ... ... 63
Starkin^ ... ... ... ... ... 63
Delicious ... ... ... ... ... 63
Verde doncella ... ... ... 63
Nueva Orleáns ... ... ... 60

Estos índices de producción anuales se refieren

única y exclusivamente a los efectos producidos

por las he/adas, habiéndolos independizado de las

mermas de producción causada por el granizo, llu-

vias persistentes, plagas, etc.

Deseamos que estos datos sean de utilidad no

solamente para el establecimiento de nuevas plan-

taciones, sino para la mejora de las existentes, sen-

tando una pequeña base con que apoyar la infini-

dad de cálculos que hoy día son necesarios reali-

zar en toda explotación frutícola, como es el

estudio de rentabilidad, implantación de defensas

contra heladas, la caractización de suelos, respec-

to a la produción frutal, que Ileva unida íntimamen-

te las características de clima. Se da la circuns-

tancia, en esta zona estudiada, que los suelos co-

rresponden a huerta vieja, considerados de primera

calidad, y lo son en su aspecto físico-químico; pero,

debido al efecto de las heladas (clima), las pro-

ducciones medias anuales son menores que en los

terrenos de ínferior calidad pero situados en cotas

más altas, etc.

NO"CA. Agradezco a la Agrupacíón cle Productores Agrícolas de la Comarca del Se^;ría las facilidades yue me luerun otor-

^;adas p^ra el acceso a sus archivos, cuyos datos contribuyeron a l^^ realización del presente estudio.

ASISTENCIA
TECN ICA EN
TODA ESPAÑA

FRAY JUAN, 12 - TFIfFOH05: 41 6t 79 - 41 !9 ^9 7IllA O^ I) -
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LAS FERIAS AGRARIAS
Y LOS PERIOI^ISTAS

Los publicistas y escritores
agrarios, al constituir, en su se-
gunda época, la Asociación de
Publicistas Agrarios Españoles
(APAE), durante la VI Feria Téc-
nica Internacional de Maquina-
ria Agrícola (FIMA/72), en abril
pasado en Zaragoza, colabora-
ron con la Feria presentando el
resultado de una encuesta rela-
tiva a"La formación del agricul-
tor y del empresario agrícola, así
como su posible mejora. Influen-
cia de los publicistas agrarios",
siendo el ponente el Doctor In-
geniero Agrónomo Cristóbal de
la Puerta, Vicepresidente de
APAE.

En las II Jornadas Técnicas
Internacionales de la Vid y del
Vino, celebradas en Logroño,
participó como delegado de
APAE el Doctor Ingeniero Agró-
nomo Antonio Larrea.

En la VIII Feria de Muestras
de Castilla y León, celebrada
recientemente en Valladolid, el
delegado de APAE, Doctor Sol-
devilla, dio una conferencia so-
bre "Aspectos agrarios de Cas-
tilla", y el miembro de APAE y
Secretario general, Doctor Cid,
disertó sobre el tema "Hacia la
producción de carne en el com-
plejo económico nacional, con
especial referencia a Castilla".

Y aún más reciente, en la Fe-
ria Agrícola y Nacional Frutera
de San Miguel, en Lérida, el Vi-
cepresidente de APAE, econo-
mista Massagués, disertó sobre
"Los problemas actuales y futu-
ros de la empresa frutera", in-
terviniendo diversos productores
fruteros de la provincia.

Por E. Morales y Fraile

en todas las Ferias aparecen
instalaciones dedicadas a la pro-
paganda del libro y publicacio-
nes rurales, tanto de editoriales
oficiales como de las empresas
privadas.

También debe resaltarse que
es casi costumbre anualmente
premiar a los mejores artículos
y libros publicados sobre cues-
tiones agrarias.

En la celebración de las bo-
das de plata de la Fiesta de la
Vendimia en Requena, un jura-
do ha tenido que examinar los
trabajos dedicados a "Denomi-
naciones de origen de los vinos
en Valencia y Murcia" y"Medio
siglo de alcoholes". En este ju-
rado intervino el señor Fuentes
Asunción, delegado de APAE en
Valencia.

En la Feria de Lérida fueron
premiados, en concurso nacio-
nal del libro agrícola, con la pre-
sencia del delegado del Institu-
to Nacional del Libro, recibiendo
el primer premio el señor No-
guera Pujol, delegado de APAE
en Zaragoza, por su libro "Ma-
nual práctico de viticultura", y
el segundo premio, por "EI me-
locotonero", los señores Porta
Badia y Mitjana. También la jo-
ven Editorial Dilagro, por su fe-
cunda labor al servicio del libro
agrícola, recibió unas placas de
oro.

^'arios miembros d< <1. P. r1. I^., cntrc
rllos nucstro director, scñor de la Pucrta,
v redactor, señor García Izquicrdo, en la
Feria dc Mucsn^as clc Valladolid, ^londc
los tcm.^s agrari^^s ricncn una imix^rtantí-

sim^i E^artiriEr,^ción

Durante tales Ferias se han
celebrado ciclos de conferen-
cias organizadas por las asocia-
ciones nacionales y colegios
profesionales de técnicos agro-
nómicos y veterinarios. En tales
ciclos se han tratado por espe-
cialistas los temas más actuales
relacionados con la economía y
explotación rurales.

Otra novedad general es que
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Crónica de la Rioja

Nuestra "guerra" de los pepinillos
con Francia

• Cerca de un millón de kilos, pérdidas en la Rioja

• Motivo: retraso climatológico

LOGROtvO. (De nuestro co-
rresponsal).-EI retraso que han
provocado las circunstancias cli-
matológicas ha costado alrede-
dor de un millón de kilos de
pepinillo. Este producto, prácti-
camente exclusivo de la Rioja,
tendrá que librar próximamente
una dura batalla comercial con
el país competidor: Francia.

Hablamos con el presidente
de Asperio, sociedad comercia-
lizadora de la Cooperativa for-
mada por Rioja, Alava y Nava-
rra, quien nos da algunos datos
sobre esta desgraciada campa-
ña y sobre el futuro del pro-
ducto:

-EI retraso nos ha ocasiona-
do alrededor de un millón de
kilos de pérdida. Esperábamos
tres millones y los hemos visto
reducirse a dos.

-^Va a más el pepinillo?

-En los últimos años ha au-
mentado mucho. Y esperamos
que en los próximos siga esta
marcha ascendente, porque re-
sulta rentable para el agricultor
y encuentra buena salida a la
hora de la comercialización.

-^Qué condiciones reúne la
Rioja para este producto?

-Las mejores. Por eso se tra-
ta de un cultivo que resulta prác-
ticamente exclusivo de nuestra
provincia. EI pepinillo requiere
en la temporada de recolección
unas temperaturas que oscilen
entre los veintiocho y los dieci-
ocho grados. Las tormentas le
perjudican mucho.

-^Cuál es el problema prin-
cipal de e^te cultivo?

-La mano de obra que se re-
quiere para recolectarlo. Es una
operación que ha de hacerse
en pleno verano y que resulta
muy dura.

-^A dónde sacamos pepi-
nillo?

-En Europa, a Francia, Holan-
da, Suiza e Inglaterra. En Amé-
rica, a Estados Unidos y Ca-
nadá. Estamos empezando con
Australia, mercado en el que te-
nemos mucho interés, porque re-
sulta extraordinario.

-^Hay competencia por par-
te de algún otro país?

-Italia y Holanda son serios
competidores. También Francia.

Crónica de Sevilla

De ahí que no podamos dispa-
rar los precios, porque no se-
rían rentab;es. De todos modos,
les Ilevamos alguna ventaja, por-
que la mano de obra en España
aún es más barata que en estos
países.

-^Cuáles son los núc'eos
más productores?

-Fuenmayor marcha a la ca-
beza con medio millón de kilos.
Le sigue Cenicero, con unos
trescientos mil, y Uruñuela, con
alrededor de los doscientos mil.
Finalmente, hay una lista de has-
ta setenta localidades que, prác-
ticamente, integran toda la Rioja.

Otra vez se encuentra la agri-
cultura logroñesa metida de Ile-
no en la batalla de la comercia-
lización. Una batalla que resul-
tará especialmente dura a causa
de ese "golpe bajo" ocasiona-
do por las inclemencias del
tiempo.

Arturo CENZANO

A^godón, remo^acha, giraso^
Afán de tierras
Contingentaciones

Algodón

En el cuadro poco alegre dc las
producciones agrarias sevillanas en
el verano de 1972, el algodón es la
notr más optimista. Porque ias
siembras --prácticamente todo re-
gadío-- evolucion^^^ron EormidaLle-
meute bien. EI aspecto del culrivo
es lrondoso y con vigor en todas las
zonas. La floración resultó esplc^n-
dida v la tnaduración de las cápsulas
se ^^a haciendo de forma promete-
dor^^. Las plagas innuietaron hasta
el momente muy poco.

El verano íresco que h^mos te-
nid^^ por estas latitudes, con máxi-
mas no altas v a^u ve-r, temper<ttu-
ras mínimas bastantes elevadas, han
dac?o lugar a la preparación de una

,
cosecha yue se presenta verdaucra-
meate alentadora.

>e crec clue hacia mediados de

septíembrc hairrá ya .il^;odones en
recolección, por lo avanzado yuc
viene la cosecha. Ahora falt.r el
complemento dc un otoño no Ilu-
vio5o yue permita reco^er los copos
bla^^,cos sin dererioro. (^laro quc el
no pedir agua en septiembre y oc-
tubre hace poquísima kracia a los
^anaderos yue ansían acabe lo antes
posible el período de scquía <.^ue
tanto daño causa en las ^;anaderías.
Es difícil contentar en cuestión dc
cosas del tiempo a los homhres del
can^pc.

:temolacha

E^ 20 de agosto, ui^ mes largu
antes de lo yue ocurrió en las cam-
pañas renrolachera^^ dc los cinco úl-
timos años, concltryó la recolección
de raíces y cerraran 1«s dos fáhri
cas azucareras de Ia provincia.

^7^
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^l ritmo de molturación dc las
dos fáhricas sevillanas se estima que
la remolacha yuc dejó de entrar en
ellas pucíiera hab^r supuesto sohre
los ^00 millones de pesetas. Este es
el .^lcance aproximado de las nér-
didas ocasionadas por la sequía en
el cultivo remolachero. L;na verda-
der^i catástrofe; el peor año que se
recuerda en muchísimo tiempo.

Los rendimicntos en tonelada lue-
ron mermadísimos. I^Iay siembras
que no se llegó a las 10 toneladas.
En cempensación, pero muy par-
cia^, ha sido muy alto el grudo t^ro-
mediado de riqueza sacárica, yue se
fija en 19,^ grado^.

La campaña remolachera se liqui-
da c^n general disgusto; un serio
tropiezo n^as una racha de años e^-
celentes }^or las lucidas produccio
nes que sc lokraron en el sec^mo
sevill:^no.

C^irasol

:;uando sc redartun esras líncas
cstá iniciándos^. la recolección dcl
girasol. Aquí tambi^n se nota el im-
pacm de la seqcú<^ de la primavera,
pue> no voleiG ^t Ilovar desde Eines
del mes de m<trzo. Pero la mertua
de la producción parece ser m^^nor
a Ic^ yuc se temía; la frescura del
me^ de julio fuc un aliviu. t;on
todc, parece que podr,ín darse por
con!ento quienes l^^gran ^endimien-
tos del orden dc los 70C kilus de
semilla por h^ctárca, cuando cn

}970 se consiguieron fácihnente los
900/ 1.000 icilos.

^lovedad en el cultivo del gira^ol,
v además bastante poco grata, fue
el descubrimiento de la existencia
de focos de mfección de mildíu.
Ahura los daños son muy reducídos;
pero la incógnita está en saber yué
influencia cle contagio podrá tener
la enfermedad en las siembras de
1972.

Afcin de tierras

El IRYDA convocó en mayo con-
cur^o para la adjudice^ción de "Z70
lotes de tierras en la nueva zona de
los regadíos del Bajo Guadalquivir,
zona de marismas Es la segunda
convocatoria, pues la primera se hi-
zo ; n 19 i 0, para unas 750 parcela^.

La sorpresa mayúscula ha sido
huherse recibido nada menos .auc
4.000 solicitudes de adjudicación.
Es un síntom+^ evidente del afán
de tierra que se siente en el campo,
aur,clue se pondere tanto ;o con^ra-
rio.

Contigentaciones

f Iay pueblo^ de la previncia de
Sevilla en los cue el 60 por 100 del
cen,o cerealista ha planteado recla-
mación contra el contingente del tri-
go que el S. N. P. A. le adjudiccí
a sus cultivadores. Este a mediados
del mes de agosto, por lo que cor.io

el plazo de presentaciones de recla-
macienes se amplió hasta e] 1^ de
septiembre, cabc suponer quc la
masa de protestas se habrá de incre-
mentar aún bastantc más.

La Tefatura Pruvincial del
S. N P. A. estaba ya a mediados
de agosto comunicando resoluciones
sobre las reclamaciones que ha ido
recibiendo. En unos casos se acep-
tan v en otros se devuelven pidien-
do decumentación yue se estimo
precisa para resp^^.ldar la teclama-
ción. En consecuencia, el «papelco»
a que está dando lugar el :tsunto de
las contingentaciones amer.aza ^t ie-
ner larguísima prolongación.

I^or otra partc, se sabe de em-
presarios agrarios fuertes para yciie-
nes el conringcnte supone la desca-
lificac_icín de buen golpe de v.cgones
de *rigo yue están preparando im-
pugnaciones por la vía contenci^so-
administrativa contra la legalidad de
la manera en que se ha efectuado la
contingentación, a su juicio, no de
acuerdo co,^ las propias disposicio-
nes del decreto-ley de julío de ^1971
que las establecicra.

f\demás del malestar profundo
cre^ado por el desdichado asw^to de
los contingentes del S. N. 1'. A. hav
asimismo grave descontento por la
lentitud de la recepción del granu
nuevo en los silos del Servicio. Es
problema que afecta principalmente
a los productores modestos.

D. D.

Próximo libro: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRARIOS

Comunicamos a nuestros Icctores yue a finales del mes de octubre va a estar disponible el libro «Comcrcialización de
productos agrarios», cuyo autor es don Pedro Caldentey, Dr. Ingeniero Agrónomo, y que será editado por Editorial Agrícola
Española, S. A., Para pedidos dirigirse a su (ibrero habitual o a:

- Díaz dc Santos. Librería Agropccuaria. Lagasca, 38. Madrid-1.

-- Mundi-Prcnsa. Castelló, 37. Madrid-I.

- Librería Agrícola. Fcrnando VI, 2. Madrid--1.



GAS PROPANO
Con la garantía y servicio de BUTANO, S. A.



RESPUESTA
a los Técn icos y
Empresarios
interesados en conocer
más a fondo
el GAS PROPANO
La divulgación por parte de BUTANO S.A. de mensajes en torno
al GAS PROPANO, ha dado lugar a que gran número de Técnicos
y Empresarios españo^es, hayan mostrado su interés
en disponer de una información más completa y profunda,
necesaria para e^ mejor conocimiento de ^as
auténticas posibilidades del PROPANO.
Haciéndose eco de ello, BUTANO S.A. ha preparado su «Documentación
Técnica sobre el GAS PROPANO». Un importante instrumento de
información y consu^ta, vita^ para aque^^os sectores en ^os que
la aplicación de dicho combustible, se hace día a día más
imprescindible: Metalurgia Vidrio Cerámica Hostelería ^e`°'tPYe"^'e

, ^ ^ ^ e,te cupón a
BUTANO, S A

Agr^CU^tura, Ganader^a, V^v^enda y A^^mentaC^on. ^n^i^tado 8318-MADRID

Si usted, técnico o empresario, está
interesado en recibirla,
escriba a BUTANO S.A.
so^icitándo^a, sin compromiso,
a través del cupón adjunto.

^

^111111111111111111111111111111111111111/^
^ ^_ ^_ .
^ ^ ^, D. _ _ . ^
^ ^ ^^^ ^
^ `^ ^^ ^ ^ Calle^ _ ^^ ^
^ Población ^

^ Desea recibir sin compromiso la Documenfación Técnica del ^^ ^
^ Gas Propano relativa a: ^
^ ^
^ q Metalurgia q Vidrio q Panadería q Ganadería ^
^ ^

^ q Hostelería q Cerámica q Agricultura q Avicultura ^
^ ^
^
^ q Vivienda (Señale con una cruz el sector en el que esté interesado) ^

^/111111111111111111111111111111111111111^
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CRONICAS DE LA MANCHA

SE CONSUIIAE MENOS PA^1
EI milagro de "la I^Aancha verde": la alfolfa

Nosotros quaiéramos que el pan
se comiera a hartar, porque es qui-
zá lo único quc no hac^ daño. Pera
como hay más carne, más pescad^ y
más legumbres y frutas «,per cápi-
ta», pues eso, que el prcmedio se
ha reducido. Tantv, que en la ;:ro-
vincia de Ciudad Real, siempre tan
panera ( incluso en gcntes de bue-
nos posibles ), no se excede de ].70
kilos por persona y año. Como la
tónica es, ya lo decímos, a es::ala
nacional, fuerza es cultivar menos
i ria^. En la referida provincia se
llegé a las 1b0.000 hectáreas de ex-
plotación candealista, para quedar
ahora sólo en imas 145.OO1^ ó
150.000.

Fn fin, para consolarnos los «pa-
neros», damos la fotografía del pan
( hogaza de las más felices épocas )
que nos regaló la Caja Rural Pro-
vincial en la Feria Provincial del
Campo de Ciudad Real, que en el
pasado julio se celebró er Manza-
nares.

Creo yue nos dieron la prime-
ra pieza, bendito sea Dios, y a ella
le hicimos «pum» con la insepara-
ble «Fuiica»... ^No es bonito? Pe-
saría sus tres kilos, estaba elabctra-
do a conciencia -a pan de anta;io,
a pan «cien por cien»- y nos supo
a gloria... ; Sólc sabía a pan! ...

l^ejamos lo del pan, como tema
y como espacio de tietnpo, y nos
fuimos por los campos de Argam-l-
silla de Alba, en dirección al pan-
tan► ^ de Peñarroya y a"I'omelloso.
La alfalfa estaba siendo intensamen-
te regada por aspersión, con agua
del embalse o extraída poco menos
qu^ de las entrañas de la tierra, y
aquello en nada se asemejaba a la
torpe y tópica impresión que ^'an
los literatos que escriben de memo-
ria de la región cervantina. "To3o
era una alfombra verde, fecunda y
prometiente. Alfalfares para una
corta, y otra, y otra...

P1o es extraño que en Argamas^lla
de Alba,junto a sus eternas y te>o-
neras promocíones quijotescas se rin-
dan festivales al forraje, bajo la de-
nominación de «'_a Mancha verd^^».
Es cuasi insólito, pero es así. La hu-

milde alfalfa ha idealizado este
campo.

Luego, en el pueblo, los camio-
nes se cargaban sin cesar con al-
falfa henificada. Porque esto es un
continuo trajín. La plant.^ da unos
rendimientos brutos de más de ? 60
milJones de pesetas anuales y el
áre_i de su explotación se eltien^^íe
En esta zona, más tal ver que en
nin^ur.a otra de Ia provincia. (Se

Un pan cumo dc otr^is ticmpos

cuenta con el agua, por supucst^^.)
Se drn rendimientos superiores .l
los 660 qulnt.ales métrico^ por hec-
tárea, y estc es tentador.

A^.Inque nos gustará qtlc, pes^ a
qu: se cultive menos, el pan se sig^t
comiendo mucho. Si no con cebolla,
con carne y pescado v legumbres
Pero pan, mucho...

Berenjenas y... guindillas americanas, en Almagro
Se est^í recogiendo la berenjena en

varios términos de la comarca man-
che:ra de Almagro. Este proceso du-
rará hasta casi finales de octuhre.
En 1a actualidad, el frut^ se paga
a siete pesetas Icilo.

^Iemos visto en los pedazos don-
de ta especie se cultiva y en los que
se estaba realizando la recogida, la
notable abundancia de 1<i cosecha.
Bien regadst la tierra, cada fanega
rinde unos 30.000 kilos. Pocos pro-
ductos igualará q a éste, incluso aun-
que cada vez se deje la tierra para
otr-, cultivo.

:'.l lado del berenjenal vimos un...
Qutndil]ar, con petdón por el voca-
blo derivado, nada frecuente. Que-
remos decir un terreno cultivado de
cieria clase de pimientos amarillos,
tirando a blancos, de pequeño ta-
maño y que per su tremendo pirnr
]es llaman guindillas, aunque la
^uindilla sea o deba ser síempre ro-
]orada

Es una cxplotac:ón exótica, que,
al decir de nuestro amable acompa-
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ñanre, el propio cultivador (y ^_lue-
ño cle una fábrica conscrvcra de be-
rer,jenas y aceittmas), don Vicenre
Mal^tgón, si hav algún otro lugar
de Lspaña donde se conozca, es en
la Rioja. En la IVlancha es ésta la
pl'Ii?lera Ve^ qIIC: SC ha lan'LadO ^a
selnilla, por cierto recihid^t de Nor-
teaméríca.

Pnr algunas pruebas practicadas
sabemos «per se» lo picante de este
pimientito. Cuando se toc.t la semi-
lla ha^^ que tener un cuidado extra-
ordinario; si llega a cualquier partc
sen^ible del cuerpo es como para
chiílar Un picor de demonios...

f entamente la evolución del cam-
po manchego se va haciendo por
uno^ pocos. Pioneros, al fin, í^,.a-
cias a los cual^s el mu^^do progresa.

I,a guindilla cle origen yanqui
ofrece también rendimiento, así m-
mo numerosas aplicaciones. Por el
momento, todc. induce a pensar yue
su pionero en i;t Mancha, señor Ma-
lag^n Abad, continu^r^í cultiv^ín-
dola.

JUAN DE LOS LLANOS



EL VERANEO RURAL:

Nueva dimensión de
nuestro agro

• Ventajas innegables:
bajo coste, vida sana,

tranquilidad...

• Es necesario prestarle una mayor atención
al flujo ciudad-campo.

por M. Escribano

Se especu/a trecuentemente sobre /as diversas medidas y pla-

nes orientados a mejorar el habitat de nuestro campo, a disminuir
la diterencia cada vez más acusada entre el campesino y e/ hom-

bre de ciudad, invocando los principios más elementa/es de /a jus-
ticia social. Aprovechando el recientemente pasado período estival,

con recuerdos aún frescos de /as vacaciones en /a p/aya o en /a

montaña, creo merece la pena meditar, aunque sea brevemente,

sobre un fenómeno que se está expandiendo a buen ritmo y puede

ser un recurso más socioeconómico que alivie nuestra esforzada

vida rural.

Paraeuellos de la Vega (<;uenc^), cuyas apacibles y solcadas calles sii^ven

de marco a^lecusdo a una muestra palpable del «veraneo rural»

AGRICULTURA

VERANEOS
CONTRAPUESTOS

EI pasado verano he sido tes-
tigo presencial de estos dos ti-
pos de veraneo, que podríamos
denominar "veraneo turístico" y
"veraneo rural", que han venido
a concretarse en dos polos que
me atrevería a Ilamar caracte-
rísticos. EI primero de ellos, Llo-
ret de Mar, enclavado en nues-
tra famosa Costa Brava, pródiga
en bellezas naturales, ambiente
acogedor, con una perfecta or-
ganización turística: h o t e I e s,
"camping", "night-clubs", etc.
Todo un ambiente internacional
y verdadera escuela de idiomas
donde el castellano apenas tie-
ne oportunidad de infiltrarse tí-
midamente en la babel costeña.

Este turismo masivo congrega
elementos muy distintos, desde
una juventud desenfadada e in-
quieta, ávida de aventuras y no-
vedades, mundo laboral en pe-
ríodo de descanso en las nume-
rosas residencias y hoteles, fa-
milias amantes de la vida al aire
libre establecidas en "camp-
ings", etc. Todo este cóctel de
caracteres, nacionalidades, há-
bitos, imprime un sello especial
a este "veraneo turístico": el di-
namismo, la masificación. Em-
piezan a alzarse voces prove-
nientes de la industria hotelera
de la zona sobre la limitación de
los ingresos que supone esta in-
vasión turística al estar organi-
zado allende las fronteras por
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Zona cíe veraneo masivo, que se está
haciendo clásica en nuestras costas

las agencias consiguientes, que
perciben una parte sustanciosa
de los gastos de sus clientes.

No obstante, vamos a sosla-
yar este tema para centrarnos
en el reverso de la medalla, en
ese "veraneo rural" que viene
a servir de savia estival a nues-
tro campo.

EI regreso de la Costa Brava
me condujo a la serranía con-
quense, a un pueblo clásico cas-
tellano, Paracuellos de la Vega,
que ha sufrido paso a paso la
sangría de la emigración rural
y ha visto su población tremen-
damente reducida.

Sin embargo, gratamente sor-
prendido, su aspecto era muy
distinto al de hace apenas un
lustro. Las casas enjalbegadas
con radiante blancura, calles or-
namentadas con macetas, anti-
guas casas abandonadas habían
recibido una transfusión de vita-
lidad, y, sobre todo, una pobla-
ción en pleno veraneo, que con-
trasta naturalmente con los re-
sidentes habituales, acuciados
con las arduas tareas veranie-
gas.

Gran parte de estos "vera-
neantes" son oriundos de la zo-
na o tienen lazos consanguíneos
o de amistad con ellos, pero en
cualquier caso están estrecha-
mente ligados. No existe el fenó-
meno del "veraneante anónimo".

Muchos son campesinos que
hace años abandonaron el ara-
do o el rebaño en busca de ho-
rizontes más prometedores, gen-
tes a las que el desarrollo arran-
có de su predio natal para utili-
lizar en la masa laboral necesa-
ria para que otros sectores, in-

dustria y servício, pudiesen re-
cibir el impulso necesario.

Hoy día regresan a sus anti-
guos lares haciendo un parénte-
sis en su nuevo ambiente social,
a convivir con sus paisanos ese
período que la sociedad les con-
cede en compensación a la de-
dicación y sacrificios pasados.

FOMENTO DEL
"VERANEO RURAL"

Conviene fijar la vista en la
serie de ventajas que ofrece en
muchos sentidos el estimular es-
te tipo de descanso estíval, que
redundan tanto en beneficio de
la vida urbana como la rural.

La familia de la urbe puede
encontrar de esta forma un lugar
tranquilo, sano, apartado de las
grandes masas de aluvión turís-
ticas y a un coste notablemente
inferior al usual en las zonas tu-
rísticas por excelencia. Ello au-
menta también las oportunida-
des de veraneo en familias que
de otra forma se ven privadas
de él, permaneciendo en los nú-
cleos urbanos.

EI habitat rural, al recibir es-
tos visitantes temporales tiene
una fuente de ingresos inmedia-
ta y abre las puertas de una ma-
yor comprensión, un contacto
directo entre el campo y la urbe,
que en algunos países, como
China Popular y Cuba, han con-
siderado altamente necesarios,
obligando a los ciudadanos ur-
banos a pasar períodos de con-
fraternización en el campo.

Sin embargo, para que exista
esta emigración veraniega de la
ciudad a estas zonas rurales es
necesario incidir en una serie de
puntos, tales como:

• Dotar de las condiciones
sanitarias y de infraestructura
mínimas indispensables a los
núcleos rurales, que sirvan na-
turalmente para mejorar el nivel
de vida de los residentes y ac-
túen de polo de atracción vera-
niega.

• Continuar y mejorar los
concursos de embellecimiento
a escala provincial y nacional
en los medios rurales, que tan
eficaces se han venido mostran-
do, y que actúan de acicate en

la a veces indolente actitud pa-
siva campesina.

• Canalizar a través de los
organismos competentes y auto-
ridades locales el flujo turístico,
actuando de nexo de unión en-
tre las partes interesadas, pues
no puede dejarse solamente a
la iniciativa privada la responsa-
bilidad total en estos momentos
cruciales iniciales.

• Aunque sabemos que ya
existe un movimiento de fomen-
to de estas relaciones campo-
ciudad, que tiene en su haber
algunas realizaciones, sería con-
veniente aumentar los servicios
de información, a través de cam-
pañas de radio, televisión pren-
sa, etc., que hiciese Ilegar a los
sectores más interesados las
ventajas del sistema.

• Fomentar y resaltar todas
aquellas actividades: caza, pes-
ca, deportes, etc., que puede
ofrecer cada región o zona en
particular y que puedan Ilamar
más la atención de la familia ur-
bana.

Vayan, pues, nuestros mejores
augurios para la expansión y
fructificación de este "veraneo
rural", que no dudamos redun-
dará en beneficio del campo y
la ciudad y, en definitiva, de la
sociedad.

La ciudad, con su agohiantc polucicín
y ruidos, ofrece un amhiente poco a^ra-

dable para cl ^^crano
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Desde mi burladero

La mano derecha de "Gallito"
ignoraba lo que hacía la izquierda

Por Luis Fernández Salcedo

La peña taurina <^Los de José y
Juan» , a la cual tengo el gusto de
pertenecer, anualmente dedica en las
respectivas fechas de los óbitos de
ambos, sendas misas en sufragio de
sus almas. El 16 de mayo, a conti-
nuacicín, se dirigen los socios pre-
sentes en la pequeña iglesia a la ca-
Ile de Arrieta, 1^1, a renovar la coro-
na dc siemprevivas, que efectiva-
mente están perennes todo el año,
bajo la lápída que advierte que allí,
en el que fue su domicilio, estuvo
e^puesto el cadáver de Joselito des-
pués de la tragedia de Talavera. Por
la capilla ardiente desfiló todo Ma-
drid. Incluso el Presidente del Con-
jo y el Ministro de Instrucción Pú-
blica ( Maura y Silió ), de vuelta de
Palacio, oraron ante el maestro, al
pareccr dormido.

T^ n 19 i 1, el 16 de mayo coincidicí
con un domingo. Momentos antes
de comenzar el Santo Sacrificio,
nucstro Presidente pasó a la Sacris-
tía a saludar al sacerdote oficiante,
el cual confesó que no era aficiona-
do; que nunca vio torear al lidiador
famoso y que no tenía ningún cono-
cimiento de su biografía... iCuál no
sería nuestra sorpresa al ver que to-
da la homilía se la dedicó a«Ga-
llito», v más bien al torero cn abs-
tracto, procurando deducir a cadi
paso, con gran ingenio, consecuen-
cias de tipo religioso. Recordó aqne-
llos párrafos de San Pablo referen-
tes a los que corren en el Estadio,
de los cuales sólo uno consigue la
corona del premio y dijo -entre
otras cosas- que el Diablo es un
miura peligrosísimo, que acomete
sin cesar al I^ombre, con ánimo de
cogerle y que el buen cristíano, con
valor y arte, le debe burlar con ca-
pote y muleta; aguijonearlo con las
banderillas y, en cuanto se ponga a
tiro, propinar la estocada que le de-
je fuera de combate, para ganarse la
ovacicín reservada a los triunfadores.

El Presidente de la Peña -bel-

montista, por cierto- debió hablar
en la sacristía de José como domi-
nador, sin presentir el eco que iban
a alcanzar sus palabras. En otro ca-
so, hubiera expuesto al señor cura
los perfiles humanos del gran lidia-
dor, dando pie para más certeras en-
señanzas, sin duda. EI gesto del
sacerdote fue muy celebrado y agra-
decido por la Peña y los fieles si-
guieron la homilía con redoblada
atención. Vamos a referir a los lec-
tores dos anécdotas poco conocidas
referente a cómo entendía el dies-
tro de Gelves la virtud de la cari-
dad, por vía de ejemplo.

Se dice, por lo común, que Tose-
lito estaba hablando siempre de to-
ros. Esto es cierto siempre que la
palabra siempre se tome en el sen-
tido de siempre, o sea cuando siem-
pre no quiere decir siempre en ab-
soluto, sino muchas veces nada más.

A José le preocupaban otras va-
rias cosas, especialmente las corres-
pondientes a Sevilla y, dentro de la
capital, las referentes a la Caridad,
en el más amplio sentido de la pa-
labra, o sea, con mayúscula y tam-
bién cuando se escribe con minúscu-
la. Indagaba discretamente en qué sí-
tios, asilos o establecimientos bené-
ficos en general, se luchaba con es-
casez de medios materiales y enton-
ces se disponía a visitarlos de im-
proviso, en compañía de su apode-
rado, don Manuel Pineda, para que
éste tomase los datos consiguientes
y obrase en consecuencia.

Como fácilmente comprenderá el
lector, su presencia, delatada por su
típico modo de vestir y por su ja-
carandoso aire torero, causaba una
verdadera revolución, primero entre
los asilados y luego, prevenidos por
éstos, si hacía falta, entre las mon-
jitas, que se las prometían muy fe-
lices con el fruto de la visita, pro-
curando, al efecto, resaltar los de-
fectos de las cosas.

A(3ft[CCJL1'URA

-^Cómo andan ustedes de sába^^
nas, Madre?

-Muy mal... Quizá hace dicz o
doce años que no sc rcnucva nin-
guna, teniendo en cuenta que ya es-
tab ^n usadas, ^^n su mayoría... Es de-

La Virgen de la Macaren.^, cnlutada para
los funer^^les de «Gallito». Y como dijo
el poeta:

Y tú, viajero, hinc.a la rodilla,
que por la muerte de José este año estrena,
en la Semana Santa de Sevifla,
l.ígrimas de ver^iae3 ]a Macarena.
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cir, que procedían de donaciones...
Juzgue usted por sí mismo.

-iQué zurcidos tan b i e n he-
chos! ... i Qué piezas tan disimula-
das! ... i Lo bien que se debe dor-
mir entre ellas!

-Tenga en cuenta que resulta
un poco vergonzoso para los ancia-
nitos...

-iCómo! ^Van a presumir enci-
ma quienes viven de la caridad? ...
iNo es creíble, hermana!

-iFíjese en las colchas! iTodas
confeccionadas a base de unir pe-
dacitos de muchos colores:

-iPero qué bíen casados están!...
^Verdad, Pineda, que hace bonito?

- -Las mantas, ni siquiera quere-
mos enseñarlas, de rotas y raídas
que están.

-Y de comida... ^qué tal se
anda?

-Ya pueden ustedes suponer:
garbanzos y patatas a todo pasto...
Carne, contadísimos días al año...
Y postre, c u a n d o repican muy
gordo.

-Como se trata de viejecitos que
no trabajan, no importa que la co-
mida sea ligera.

Cuando le llenaron la cabeza de
lást;mas, creyendo que el final iba a
ser sumamente satisfactorio, a pesar
de las réplicas del visitante, le oye-
ron decir, con estupor, al despedi^•se:

-Bíen, Hermanas... No me pue-
do entretener más... Veo con gus-
to que no está el Asilo tan mal co-
mo me habían dicho... y la verdad
uno quísiera, sin embargo, mejorar
las condicíones de vida de esta po-
bre gente... i Pero tenemos tantos
compromisos!... En fin, para que
me perdonen que les haya hecho
perder el tiempo, voy a darles una
pequeña limosna... No valdrá, sin
duda, para gran cosa, pero ya se sa-
be que «un grano no hace al grane-
ro, pero ayuda al compañero»...
Ahí van veinte durillos...

Cuando se cerró la puerta, tras
de dar paso al famoso torero y a su
ejemplar y caballeroso apoderado,
empezó entre las monjitas un coro
general de crítica y descontento.

-i Vivan los toreros rumbosos!
-iDios sabe con quién se gasta-

rá el dineral que gana pvr ponerse
delante del toro unos minutos!

-^Usted lo haría, Hermana Cla-
ra? -dijo la Superiora.

-iNo, pero yo soy una pobr^
monja y no un mocito, presumien-
do de empaque!

-De todos modos, la Hermana
Clara se expresa con demasiada...
claridad.

-La verdad es que no nos espe-
rábamos este «final de Norma».

-Llevémoslo cory paciencia, Her-
manas, y pidamos a Dios que le ber^-
díga y le saque airoso de su difícil
profesión y aún que le dé un to-
quecito en el corazón, si fuera pre-
ciso, para cuando nos visite de nue
vo. Ya ha aprendido el camino, que
es lo principal.

-No olvidemos que, al menos,
no ha desdeñado visitarnos y que,
por fuerza, aunque lo disimulara, se
ha ido entristecido... Comparemos
su conducta con la de tantos pode-
rosos del barrio, que pasan de lar-
go por delante de esta santa casa.
-Y apretando el paso, por si

acaso le sai° a pedir dinero alguna
de nosotras.

-De todos modos -dijo la Hec-
mana Clara- hay que reconocer
que este mocito es más agarrado
yue un pasamanos.

-Vamos, Hermana... iSiempre
con su manía de hacer chistes y de
cantar las cuarenta! ... Bueno será
dar por terminada esta conversación
y que cada una se vaya a sus que-
haceres.

La paz volvió a reinar en el recin-
to. Poco después trabajosamentc
iban saliendo de los patios, del jar--
dín, del compás y de ]os dormitorios
los ancianitos con rumbo a la capi-
lla. La pequeña esquila anunciaba
el rezo del rosario, después de re-
cordar a los de dentro, y a los de
fuera, el solemne momento del An-
gelus, que coincidía siempre con la
postura del Sol. Sobre un cielo, qu,:
empezaba a palidecer, iban y venían,
como alocados, los vencejos. La Her-
mana Clara se santiguó para ahuyen-
tar un mal pensamiento, porque el
Demonio trajo a su imaginación que
seguramente a esas horas Joselito se
estaba tomando unas copas con
sus... amistades de uno y otro sexo.

En la vida monótona y feliz del
Asilo, muy apartado del Mundo, del
Demonio y de la Carne, cualquier
cosita que ocurriese era siempre un
acontecimiento. No es de extrañar
que la visita del gran José fuese,
con su desenlace imprevisto, tema
de conversación durante dos o tres
días, a base de comentarios, cada
vez menos intensos, hasta que se
apagaron totalmente.

Pasó una semana, dos, cuatro,
cinco... Un día se detuvo ante 1^

puerta una camioneta de transporte
de mercaneías. EI conductor hizo fir-
mar con prisas a la ffermana porte-
ra que se hacía cargo de doce mag-
níficas píezas de tela para sábanas.

-iPero si nosotras no hemos en-
cargado nada! iEsto valdrá un di-
neral!
-Pues esto es para ayuí. Y está

pagado.
^Quién lo pagó?

-No lo sé, ni me importa. Fir-
rne, que voy retrasado.

-i Jesús, yué mal humor tiene
usted!

-Es que yo no soy un... con-
templativo.

Ahora sí yue hubo comentarios
acerca de quién sería el anónimo do-
nante. Nadie caía en la cuenta. Se
pasó revista a muchas personas pu-
dientes, pero nada se sacó en limpio.
La Superiora apuntó con cierta ti-
midez:

-^No será Joselito yuien lo en-
vía? (Carcajada general.)

-ille ningún modo!
-^Por yué, Hermana?
-Por lo que dijo a raíz de su

visita la Hermana Clara; que el ído-
lo de las masas en cuestíón era más
agarrado que un chotis.

-iHermana, Hcrmana! No sa-
yucmos las cosas de yuicio. Aquí s^
le comparó con un pasamanos, quc
es más serio y convenicnte.

-Además los torcros son perso-
nas vanidosas, yue hacen la caridad
como los hipcícritas, a toque de
trompeta, >^egún se dice en el Evan-
gelro de San Lucas.

-No, no; es en el de San Mateo,
al hablar del Sermón de la Monta-
ña. Es mejor no hacer citas, si no se
tiene seguridad... Pocos días des-
pués. hubo nueva sorpresa. Se rec.i-
bieron, de una de las más accedita-
das tiendas de ultramarinos, varios
sacos de judías y lentejas, cestas de
huevos y cajones de frutos secos:
almendras, cacahuetes, pasas, orejo-
nes, frutas cscarchadas, etc. Se repr-
tieron de nuevo los comentarios,
menos desfavorables para el torero
sevillano, que habío lagrado dividir
a la Comunidad, pues mientras al-
gunas de las monjas creían casi en
un milagro, ou•as deducían que si no
era «Gallito» el donante, lo sería al-
guna amistad influida por él. La Su-
periora advirtió que no quería más
cuestiones sobre el asunto, pues si
la persona dadivosa quería conser-
var el incógnito, justo era que, en-
tre todas, la ayudara q a conseguirlo.
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Todavía, al tilo de la crudeza inver-
nai llegó un nu:vo cnvío, ahora
de colchas v mantas...

Esta escena mutatis mutandi se
repiti6 sin dud^^i varias veces...

-O-

Día 'L" de junio de 1920. I,n el
despacho de su sevillana casa de
'Trajano, l6, Pínecía está muy atra-
fagado en el despacho de la corre^-
pondencia. Sobre el mediodía soli-
cita entrada una vor muy conocida

-^Se puede pasar?

-Acíelante.

Penetra cn la estancia una mujer,
joven según la cédula -si es que la
tiene-, pero delgadísima y muy awe-
jentada. Tras los saludos de rigor...

-Aquí tiene usted sus cincuenta
duros.

-Muchas gracias, don Manuel.

-A mí, no procede. Yo solamen-
te venía actuando en este asunto
durante tantos meses por encargo
de otra pcrsona.

-Y seguirá en lo sucesivo.

-Ya no. Esta es la última ve•r.
yue la pago. No sabía cómo decír-
selo, pero usted misma me allanó el
camino... Su favorecedor ha muerto.

-iVirgen de la Esperanza! ^Co^^
lo yue yo he rezado para que vivie-
sc aún muchos años! Poryue supon-
go que sería un señor mayor.

-De ningún modo. Por la edad
y por el carácter era un chiquillo.
Acababa, cuando falleció, de cum-
plir veinticinco años.

-^Y siendo tan joven, los médi-
cos no han podido salvarle de la en-
fermedad?

-F^Ia muerto de un accidentc
profesional.

-^Le conocía yo?

-Personalmente, no. De vista,
sin duda: era Joselito. Ahora ya
puedo revelar el secreto que tanto
me encargó que guardara.

-^Nunca pudo suponérmelo! Y
el caso es que ahora, atando cabos,
recuerdo que un parientc lejano de

mi difunto esposo era amigo de .Jo-
sé... ^Que si le conocía! ^Daba gus-
to verle andar por la calle! Y cerca
de los I{érculos de la Alameda lloré
mucho viendo su entierro, al que fui
para yue no se me escabullesen en
el barullo algunos de mis hijos, los
mayorcitos... Y ahora ^qué va a ser
de nosotros?

-No sé, tendrá usted que bus-
car a alguien quc la siga socorrien
do... Quizá le encuentre entre la fa-
milias o los íntimos amigos del po-
bre José, refiriéndoles el caso... Las
personas buenas abundan más dc lo
que la gcnte supone.

-^Sí, pero, por ser buenas, gus-
tan de estar esconcíidas, como lo es-
tuvo José... Ya lo dijo el señor
Cura en cl sermón del domingo:
que la mano derecha no sepa lo que
hace tu mano izquierda. A1 pronto
no lo entendí, pero ahora lo veo
bien claro... iVirgen de las Angus-
tias! Así que ésta es la última vez...

-La última vez, por desgracia.
- -iDíos le haya perdonado... ! h'Ie

da el corazón que habrá sido así.

A CEITES DEL SUR
"ACESA"

lacometrezo, 4- Teléfs. 221 87 58 - 221 96 72
M A D R I D- 1 3
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Regulación de la campaña de
CEREALES 1973-74

La necesaria evolución de las
producciones cerealistas exige
la permanente adecuación de
los estímulos para lograr las me-
tas propuestas en cuanto a re-
conversión de superficies dedi-
cadas al cultivo del trigo, espe-
cialmente en regadíos, orientán-
dolas hacia el del maíz y otras
producciones acordes con la
demanda nacional.

La ordenación de las produc-
ciones que se va logrando pre-
cisa simultáneamente una orien-
tación adecuada de la demanda
interior, tanto en los cereales de
consumo humano como los des-
tinados a pienso. En esta línea
de actuación, además de la pe-
netración lograda a través del
consumo de volúmenes crecien-
tes de granos para pienso de
producción nacional, y una vez
alcanzados niveles de cosecha
de trigos duros de alta calidad,
suficientes para el abasteci-
miento nacional de sémolas y
pastas para sopa, se estima Ile-
gada la oportunidad de promo-
ver su consumo, ofreciendo al
consumidor mejores calidades.

Para acelerar la reconversión
y transformación de superficies
de cultivo de trigo por otras de
sustitución, especialmente en
regadío, el Mínisterio de Agri-
cultura adoptará las medidas e
intensificará las ayudas y estí-
mulos precisos.

EI Servicio Nacional de Pro-
ductos Agrarios adquirirá duran-
te la campaña las partidas de
granos de leguminosas para
pienso que libremente entre-
guen los agricultores a los pre-
cios iniciales de garantía a la
producción que se establecen:

Ptas^Qm.

Algarrobas ........................ 780
Almortas ........................... 730
Guisantes ......................... 740
Habas pequeñas ............... 800
Habas grandes .................. 850
Latirus ............................. 710
Yeros .............................. 730
Veza ............................... 780

Los precios antes indicados
se entienden para mercancias
sobre almacén del Servicio Na-
cional de Productos Agrarios,
sana, cabal, comercial, con el
color y calidad propios de la va-
riedad a que corresponda, reco-
lectadas y conservadas en con-
diciones normales y exento de
olores extraños y plagas vivas.

EI Servicio Nacional de Pro-
ductos Agrarios venderá los gra-
nos de leguminosas pienso que
adquiera a los precios de garan-
tía al consumo siguientes: alga-
rrobas, ochocientas treinta pese-
tas/quintal métrico; almortas,
setecientas o c h e n t a pesetas/
quintal métrico; guisantes, sete-
cientas noventa pesetas/quin-
tal métrico; habas pequeñas
(h a b o n e s), ochocientas cin-
cuenta pesetas/quintal métrico;
habas grandes, novecientas pe-
setas/quintal métrico; latirus, se-
tecientas sesenta pesetas/quin-

tal métrico; yeros, setecientas
ochenta pesetas/qintal métrico;
veza, ochocientas treinta pese-
tas/quintal métrico.

Dichos precios se aumenta-
rán en los incrementos mensua-
les que se establecen en el pun-
to tres y se entienden para mer-
cancía pesada sin envase so-
bre vehículo del comprador.

Los precios iniciales de ga-
rantía a la producción del maíz,
sorgo y mijo, así como los de
entrada de dichos cereales en
las operaciones de importación,
tendrán los incrementos men-
suales, expresados en pesetas
por quintal métrico, que a con-
tinuación se establecen:

MI'.S1:S

Incrementos
sobre cl prccio

inicial
dc garuntía

Incrcmcntos
sobrc cl prcci^^

inicial
dc garantía

Octubre .......................................... - 5,50
Noviembre ....................................... 4,50 II,00
Diciembre ....................................... 7,00 1G,00
Enero .............................................. 1-4,00 22,00
Febrero ........................................... 21,00 27,00
Marzo ............................................. 28,00 3 3,00
Abril .............................................. 35,00 3H,00
Mayo ............................................. 42,00 -!^#,00
Iunio ................. ............................ a2.oo az,oo
►ulio ............................................... - i5,00

Agosto ............................................. - 25,00
Septiembre ....................................... - 15,00
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Se establecen precios deriva-
dos para el maíz, sorgo y mijo,
con incremento de quince pese-
tas por quintal métrico, que se-
rá de aplicación de manera uni-
forme en las provincias siguien-
tes: Pontevedra, La Coruña, Lu-
go, Orense, Asturias, Santander,
Vizcaya, Guipúzcoa, G e r o n a,
Barcelona, Tarragona, Castellón
de la Plana, Valencia, Alicante,
Almería, Granada, Málaga, Se-
villa, Cádiz y Huelva.

EI incremento por precio de-
rivado repercutirá sobre los pre-
cios de garantía al consumo y
con un canon de penetración de
quince pesetas por quintal mé-
trico en las de entrada a efec-
tos de determinación de los de-
rechos reguladores.

Con el fin de mejorar la cali-
dad de las sémolas de consumo
directo y pastas de sopa será
obligatoria en su elaboración la
utilización de sémolas y harinas

procedentes de trigos duros se-
moleros de alta calidad de los
tipos I, II y III.

Para el mejor resultado en los
objetivos previstos se Ilevarán a
cabo, con la debida antelación
y oportunidad, campañas de
orientación del consumo de las
sémolas y pastas de sopa de tri-
gos duros semoleros de alta ca-
lidad, promoviendo y estimulan-
do la actuación del sector en
sus distintas fases.

Con anterioridad al 1 de abril
de 1973 se someterá a la con-
sideración del Gobierno a pro-
puesta del F. O. R. P. P. A., en
la que a partir de la situación
actual las limitaciones a las pro-
ducciones excedentarias y estí-
mulos a otras determinadas se
establezcan los objetivos para
la ordenación de producciones
en el área cerealista y los me-
dios precisos para lograrlos.

Campaña de carnes en la temporada 1972-13
Pesos mínimos al sacrificio de terneras

y corderos

En el "Boletin Oficial del Estado" de fecha 10-V11-72 se publi-
ca el decreto 1715/72, por el que se regula la campaña 1972-73
de ganado y carnes de bovino, ovino y porcino.

La presente regulación de
campaña mantiene en su con-
junto y perfecciona los mecanis-
mos de protección básicos de
la campaña anterior e incorpora
otros nuevos destinados a ga-
rantizar al consumo de elevacio-
nes incontroladas de precios.

Continuando la tendencia de
pasadas campañas, se actúa se-
lectivamente en la orientación
de la producción, por una parte,
elevando el peso mínimo al sa-
crificio para las terneras y esta-
bleciendolo para los corderos, y
por otra, dirigiéndola hacia tipos
de canales de gran calidad, que
proporcionarán mayor peso uni-
tario de carne por cabeza, a tra-
vés de la variación del escala-
do de primas a los añojos y la
introducción de un plan de pro-
moción de producción ovina de
alta calidad .

Se prohíbe el sacrificio de ter-

neros machos y hembras con
peso canal inferior a ciento
veinte kilogramos. Este punto no
será aplicable al sacrificio de
desechos de ganado de lidia,
que continuará rigiéndose por
sus disposiciones específicas.

Se prohíbe el sacrificio de
corderos de menos de nueve ki-
logramos vivo y la circulación,
en todo caso, de canales de pe-
so inferior a cuatro kilogramos,
así como la circulación de ca-
nales encorambradas. Los ma-
taderos darán a los corderos le-
chales turno prioritario de sacri-
ficio.

Regulación de precios

Se define como precio de re-
ferencia a nivel mayorista el pre-
cio medio ponderado expresado
en pesetas/kilogramo/canal, de
los practicados en los mataderos

^^ R IC U LáU R ♦

testigo que se fijen, para los si-
guientes productos tipo de cada
especie:

- Añojos de peso superior a
220 kilos/canal.

- Corderos pascuales de pe-
so comprendidos entre 13 y 17
kilogramos/canal, para el perío•
do comprendido de 1 de marzo
al 30 de septiembre.

- Corderos pascuales de pe-
so inferior a 13 kilogramos/ca-
nal para el período comprendido
entre el 1 de octubre y el 28 de
febrero.

- Cerdos precoces de peso
comprendido entre 60 y 80 kilo-
gramos/canal y espesor de to-
cino inferior a 30 mm.

A efectos de un normal des-
arrollo de las condiciones del
mercado, en el anejo se fijan, re-
feridos a los productos tipo, los
siguientes niveles de precios:

- Precio de intervención in-
ferior.

- Precio indicativo.
- Precio de intervención su-

perior.
La garantía de compra que

establece el presente Decreto
solamente entrará en vigor cuan-
do el precio de referencia no
rebase el 95 por 100 del precio
de intervención inferior.

La Administración adecuará
su actuación de modo que el
precio de referencia se manten-
ga próximo al precio indicativo.

A dicho efecto, cuando el pre-
cio de referencia sea superior
al precio de intervención infe-
rior, se constituirá, en caso ne-
cesario, un "stock" regulador de
canales congeladas importadas,
de las mismas o similares ca-
racterísticas que las correspon-

L,_..
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dientes a los productos tipo de
cada especie.

Cuando el precio de referen-
cia rebase el 96 por 100 del pre-
cio de intervención superior, se
atenderán todas las peticiones
de carnes congeladas de regu-
lación que sean formuladas en
las condiciones que se establez-
can.

Mientras el precio de referen-
cia de un producto resulte infe-
rior al precio de intervención in-
ferior, se faculta al F.O.R.P.P.A.
para establecer las restituciones
a la exportación que considere
oportunas para obtener una más
eficaz regulación del mercado.

Cuando el precio de referen-
cia de un producto descienda
del precio indicativo y amenace
alcanzar el precio de interven-
ción inferior, el F.O.R.P.P.A. po-
drá proponer al Gobierno resti-
tuciones a la exportación de ca-
rácter excepcional.

Orientación a la producción

Las canales de añojos machos
de peso comprendido entre 190
y 220 kilogramos tendrán una
prima de tres pesetas por kilo-
gramo/canal; para las canales

I oxQ^n^

Especie

Bovina ........

Porcina .......

Clase

ciones de más de 20.000 habi-
tantes.

Garantía de compra

EI F.O.R.P.P.A., a través de la
C. A. T., adquirirá, en los perío-
dos de vigencia y a los precios
de garantía fijados en el anejo,
cuantas canales de vacuno y
porcino que, cumpliendo lo dis-
puesto en el presente Decreto,
se le ofrezcan por los ganade-
ros, en la cuantía y ritmo que le
permita la capacidad de los ma-
taderos colaboradores y las dis-
ponibilidades de congelación y
conservación frigorífica.

Recepción de ofertas
y programación
de sacrificios

En el seno del Sindicato Na-
cional de Ganadería, dependien-
do directamente del FORPPA, se
constituirá un Centro Nacional
de Recepción de Ofertas.

Serán misiones del Centro Na-
cional de Recepción de Ofertas,
para asegurar el acceso al sis-
tema de garantía:

- Recibir las ofertas de ga-
nado y organizar un registro de
oferentes.

A N E X O

- Programar los turnos de
sacrificio, comunicando al gana-
dero el matadero a que debe
Ilevar sus reses y la fecha en
que debe presentarlas, y al ma-
tadero, la relación de partidas
que tiene que sacrificar cada
día.

Entidades colaboradoras

La C. A. T., para hacer efec-
tiva la garantía de compra, con-
vocará los concursos públicos
para la elección de los matade-
ros frigoríficos colaboradores,
fijando en su convocatoria las
condiciones dimensionales, téc-
nicas y de localización geográ-
fica que se estimen oportunas.

Comercialización

Los ganaderos, una vez formu-
lada la oferta, están obligados
a realizar la entrega de las re-
ses comprometidas en el mata-
dero que se les asigne y en
las fechas fijadas. Los gastos
de sacrificio serán a cargo del
F.O.R.P.P.A., concertándolos la
C.A.T. previa aprobación de
aquel Organismo con carácter
general con los mataderos cola-
boradores.

P R EC I O S D E G A R A N T I A

Intervalos de peso Período
Precio

garantía
canal en Kgs. Ptas. Kg/c.

Más de 220 Kgs. 1- 6-72 a 31-5-73 85

De 60 a 80 Kgs. ... 1- 6-72 a 31-5-73 50
De 60 a 80 Kgs. ... 1- 6-72 a 31-5-73 47
De 60 a 80 Kgs. ... 1- 6-72 a 31-5-73 44
De 95 a 120 Kgs. ... 15-I1-72 a 31-3-73 45,50

Añojo ... ... ... ... ...

Razas precoces. Espesor de
cocino dorsal:
Menor de 30 mm. ... ...
De 30 a 35 mm. ... ...
De 35 a 40 mm. ... ...
Cerdo ibérico ... ... ...

de más de 220 kilogramos y has- CUADRO II
ta 270 kilogramos, la prima será
de seis pesetas por kilogramo
canal, y para las de más de 270
kilogramos, la prima será de
nueve pesetas por kilogramo
canal.

Se autoriza al F.O.R.P.P.A. pa-
ra estructurar la campaña de
orientación de la producción de
corderos concediendo una pri-
ma a los corderos de cebo pre-
coz que sean sacrificados en
mataderos generales frigoríficos
y en los municipales de pobla-

CONS1'ELACION DE PRECIOS APLICABLES A LOS PRODUCTOS TIPO

(Pesetas kilogramo/canal)

Niveles

Bovino
añojo de
más d e

220 Kg/c.

Cordero pascual
Cerdo

Más de Hasta precox de
13 Kg/c. 13 Kg./c. 60 a 80 Kg.,

menos
Período Período 30 mm.
1-3/30-9 1-10/28-2 cspesor

tocino

Precio garantía a la producción. 85 50
Precio de intervención inferior. 95 90 90 56
Precio indicativo ... ... ... ... 101 - - 58
Precio de intervención superior. 105 110 120 62
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Docreto 2324;1972, de 21 de julio de 1972

CAMPAÑA VINICO -
AICOHOLERA 1972 -73
• Precios de garaniía, indicaiivo y de

intervención

• Aumento de los anticipos a los vifi-
culfores

• Ligero aumento de los precios del vino

Aprobado el 21 de ^ulio pasado, hasta e/ 16 de septiembre ac-
tual no ha aparecido en el "8. O. E." el Decreto por e/ que se
regula la campaña vinico-alcoholera 1972-73.

Como novedades de lo dispuesto podemos destacar que el
precio de garantía se fija en 42 pesetas hectogrado (año anterior,
40 pesetas). Se crea e/ precio indicativo, que se fija en 58 pesetas,
estableciéndose un precio de intervención en 65 pesetas.

Los anticipos a viticultores se fijan en 1,25 pesetas/kilo de uva,
mientras el año pasado era só/o de una peseta. En esta campaña
se establece una excepción en favor de las cooperativas, para las
cuales se fija el anticipo en dos pesetas/litro de vino.

El resto de los textos presenta pocas variaciones significativas
en relación al año pasado.

En general -excepto el precio de /os alcoholes, que permane-
cen igual que en la campaña anterior-, todos los precios aumen-
tan en mayor o menor cuantia, como los que figuran en e/ anexo
y que se mencionan en el artículo 12, aumentándose el precio del
vino en un 3,5 por 100 aproximadamente.

DISPOSICIONES GENERALES

Régimen económico

Durante la campaña vínico-al-
coholera 1972-73 continuará en
régimen de precios libres la uva,
el vino en origen y el alcohol ví-
nico; en régimen de precios de-
clarados con margen libre, los
vinos especiales embotellados
con marca; en régimen de már-
genes comerciales en los nive-
les de mayorista y detallista, los
vinos sin marca, a granel y de
mesa embotellados, que no sean
especiales, señalados d i c h o s
márgenes por la Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos y
Transportes ( C. A. T. ), y en ré-

gimen de precios declarados, las
ventas de los mismos en bares,
cafés y tabernas, sin perjuicio
de lo dispuesto en el Estatuto
de la Viña, del Vino y los Al►o-
holes (en lo sucesivo, el Esta-
tuto), en su Reglamento y de-
más disposiciones vigentes en
la materia.

La Comisión de Compra de
Excedentes de Vino (C.C.E.V.),
como e n t i d a d ejecutiva del
F. O. R. P. P. A., actuará en el
mercado vínico-alcoholero cum-
pliendo las misiones y fines que
en la presente disposición se le
encomiendan y aquellas que en
el desarrollo de la misma pueda
encomendarle el F. O. R. P. P. A.

VINOS Y MOSTOS

Juntas Locales Vitivinícolas

En todos los términos munici-
pales productores de uva, o don-
de se elaboren productos de
transformación de la uva, será
constituida una Junta Local Vi-
tivinícola.

Las Juntas Locales Vitiviníco-
las dependerán de la Dirección
General de Industrias y Merca-
dos en Origen de Productos
Agrarios del Ministerio de Agri-
cultura.

Promoción y propaganda
genérica de vinos y mostos

Con el fin de fomentar al má-
ximo la utilización de los mos-
tos, así como un mejor conoci-
miento de los vinos españoles,
el F. O. R. P. P. A., con los me-
dios financieros que le autori-
cen y con la colaboración de la
C. C. E. V., el Gabinete de Orien-
tación al Consumo, el Instituto
Nacional de Denominaciones de
Origen ( I. N. D. O.), el Sindicato
Nacional de la Vid, Cervezas y
Bebidas y la Dirección General
de Exportación, promoverán la
realización con regularidad de
campañas de propaganda gené-
rica de mostos y vinos naciona-
les de calidad.
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A los efectos del presente De-
creto, se define como precio de
mercado testigo ( en lo sucesivo
"precio testigo" ) el precio me-
dio aproximado de un vino blan-
co sin filtrar de mesa, apto para
el consumo, de las característi-
cas que se especifican en el Es-
tatuto y su Reglamento, referido
a operaciones al contado en bo-
dega de productor de la Man-
cha.

EI precio base de garantia a
la producción ( en lo sucesivo
"precio de garantía" ) para vi-
nos de las características que
se especifican en el artículo 12,
será de 42 pesetas hectogrado.

EI precio indicativo a la pro-
ducción será para la presente
campaña de 58 pesetas hecto-
grado.

EI precio de intervención su-
perior será en la presente cam-
paña de 65 pesetas hectogrado.

La Comisión de Compra de
Excedentes de Vino, como enti-
dad ejecutiva del F.O.R.P.P.A.,
se reunirá quincenalmente para
determinar el precio testigo en
base a las cotizaciones aporta-
das por la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Agri-
cultura, Sindicato Nacional de
la Vid, Cervezas y Bebidas y de
la propia; Comisión.

La Comisión de Compra de
Excedentes de Vino intervendrá
en el mercado de vino, además
de lo establecido en el artícu-
l0 12, de la siguiente forma:

Cuando el precio testigo se
mantenga durante dos semanas
consecutivas a un nivel inferior
al precio indicativo, la C. C. E. V.
adoptará medidas de inmoviliza-
ción.

Cuando el precio testigo su-
pere durante dos semanas con-
secutivas al precio indicativo, la
C. C. E. V. podrá proceder a la
cancelación de contratos de in-
movilización.

Cuando el precio testigo al-
cance durante dos semanas con-
secutivas el 95 por 100 del pre-
cio de intervención superior, se
propondrán al Gobierno las me-
didas pertinentes para la regula-
ción de los precios.

Anticipos de campaña para uva
y vino

Anticipos a los viticultores:
La Comisión de Compra de

Excedentes de Vino (C.C.E.V.),
a petición de las Juntas Loca-
les Vitivinícolas correspondien-
tes, propondrá al F. O. R. P. P. A.
la apertura de bodegas en régi-
men cooperativo en las zonas
donde el precio de la uva no al-
cance las cotizaciones mínimas
que se señalan en el anexo úni-
co del presente Decreto.

Los viticultures que entreguen
uva en dichas bodegas percibi-
rán la cantidad de 1,25 pesetas
por ki/ogramo.

La concesión de estos antici-
pos a los viticultores queda su-
peditada al cumplimiento de la
entrega vínica obligatoria de la
anterior campaña.

Anticipos a Cooperativas y
Grupos Sindicales de Coloniza-
ción:

EI F. O. R. P. P. A. concede-
rá a las Cooperativas vitiviníco-
lalas y Grupos Sindicales de Co-
lonización que lo soliciten y ten-
gan amortizado completamente
el que les fue concedido en la
campaña anterior, un anticipo
de dos pesetas por litro de vino
que hayan de elaborar, con el
fin de facilitar la comercializa-
ción de sus vinos y mostos, de
acuerdo con las normas comple-
mentarias que establecerá el
F. O. R. P. P. A.

Este anticipo de campaña,
fraccionado en dos plazos de
igual cuantía, deberá solicitarse
para el primer 50 por 100 antes
del 10 de diciembre de 1972 y
antes del 10 de marzo de 1973
el resto. EI F. O. R. P. P. A., en
base a las solicitudes informa-
das por la C. C. E. V., hará efec-
tiva, con anterioridad al 31 de
diciembre de 1972, la cantidad
de una peseta por litro del vino
sobre el que se solicita el primer
plazo del anticipo.

Una vez elaborado el vino ob-
jeto del anticipo, las Cooperati-
vas y Grupos Sindicales de Co-
lonización podrán solicitar del
F. O. R. P. P. A. la entrega del
segundo plazo, constituyendo,
mediante firma de los documen-
tos precisos, el depósito del vi-
no como garantía prendaria.

Inmovilizaciones de campaña
de vino

A partir del 1 de diciem-
bre de 1972, hasta el 1 de
junio de 1973, la Comisión de
Compra de Excedentes de Vino
(C. C. E. V.), suscribirá contra-
tos de inmovilizacion de vino
con los elaboradores que utili-
cen uva propia o adquirida a
precios no inferiores a los seña-
lados para la uva como míni-
mos, que figuran en el anexo
único al presente Decreto, que
voluntariamente deseen efec-
tuarlo hasta el 31 de agosto de
1973.

Inmovilización de mostos

Asimismo, la Comisión de
Compra de Excedentes de Vino
podrá suscribir, a partir del 1 de
octubre, contratos de inmovili-
zación de mostos naturales y
conservados, de acuerdo con la
legislación vigente, para los que
serán de aplicación las mismas
condiciones y prima que rigen
para las inmovilizaciones de vi-
nos, con la excepción de que al
ser liberados podrán ser oferta-
dos a la C. C. E. V. una vez
transformados en vino.

Entrega vínica obligatoria

Todo productor de vino 0
mosto destinado a vinificación,
así como los elaboradores de
mistelas, durante la presente
campaña quedan obligados a la
entrega de un 10 por 100, en
grados absolutos, de la riqueza
alcohólica natural (efectiva y en
potencia) contenida en los vi-
nos, mostos y/o mistelas por él
elaborados.

Adquisiciones de vino por la
C. C. E. V. y características de

los mismos

La Comisión de Compra de
Excedentes de Vino actuará en
el mercado nacional adquirien-
do vino durante la campaña al
precio de garantía y en las con-
diciones que se determinan a
continuación.
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Sólo podrán ofertarse a la Co-
misión de Compra vinos de me-
sa, secos, aptos para el consu-
mo y de composición normal.

Los anteriores extremos se
acreditarán ante la C. C. E. V.
mediante el correspondiente
certificado expedido por la Sec-
ción de la Producción Agraria
o Estación Enológica.

Igualmente se acompañará a
las ofertas de vino certificado de
la Junta Local Vitivinícola, en la
que figurará la cantidad elabo-
rada con uva de cosecha pro-
pia y con uva adquirida, y en el
que conste que ha sido adquiri-
da a los precios mínimos o su-
periores que se establecen en el
anexo único de este Decreto, en
función de la riqueza de azúca-
res, donde se especifica la co-
rrespondencia entre dicha rique-
za y el grado Baumé.

Destino de /os vinos adquiridos
por la C. C. E. V.

Los vinos adquiridos por la
C. C. E. V. serán clasificados en
categorías, según sus caracte-
rísticas. Los de mejor calidad
serán almacenados en las debi-
das condiciones para regulación
y venta en el mercado interior y
posibles operaciones de expor-
tación.

EI resto de los vinos adquiri-
dos por la Comisión de Compra
serán coloreados en bodegas y
destinados a destilación.

Primas por oferta demorada

EI vino ofertado a la C. C. E. V.
será adquirido por ésta al pre-
cio de garantía que se señala,
incrementado según el mes de
la oferta, en los siguientes por-
centajes sobre este precio:

Porcentaje

Fcbrero ... ... ... ... ... ... 1
Marzo ... ... ... ... ... ... 2
Abril ... ... ... ... ... ... ... 3
Mavo ... ... ... ... ... ... 4
lunio ... ... ... ... ... ... 5
Tulio ... .. ... ... ... ... ... 6
A^;osto ... ... ... ... ... ... 7

ALCOHOLES DE MELAZAS
Y VINICOS

Uso de /os a/coho/es vínicos

Los alcoholes vínicos podrán
ser empleados con carácter ge-
neral para todos los usos y des-
tinados, incluida la exportación,
con las limitaciones que estable-
ce la Ley del Estatuto y su Re-
glamento.

Precios de los alcoho/es de me-
lazas, vínicos y de /a C. C. E. V.

Los alcoholes procedentes de
melazas, tanto de la campaña
1972-73 como de las anteriores
y los de cualquier otra materia
expresamente autorizados, ten-
drán los precios siguientes:

Pesetas
litro

Alcoholes rectificados neutros de
96^ ... ... ... ... ... ... ... ... 20,60

Alcohol desnaturalizado de 88-
90° ... ... 15,15

Alcohol desnaturalizado de 95°. 15,40
Alcohol deshidratado de 99,5-

99,8^ ... ... ... ... ... . . 2 L,8^

Todos los precios anteriores
se entienden en fábricas produc-
toras sobre vagón y con los im-
puestos vigentes incluidos.

EXPORTACION

Reposición exterior

Las reposiciones de alcohol a
las exportaciones de vino, mis-
telas y brandies se realizarán
con alcoholes de la C. C. E. V.
A tal fin, la C. C. E. V. reserva-
rá los alcoholes procedentes de
la entrega vínica obligatoria.

Estas reposiciones a la expor-
tación se harán al precio de 23
pesetas por litro de alcohol des-
tilado o rectificado, impuestos
incluidos, y podrán ser objeto
de revisión en el transcurso de
la campaña si circunstancias es-
peciales así lo exigieran.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Si las circunstancias de la
campaña lo hiciesen aconseja-
ble, el F. O. R. P. P. A., oída la
Organización Sindical y a pro-
puesta de la Comisión de Com-
pra de Excedentes de Vino
(C. C. E. V.), podrá establecer
subsidiariamente la sustitución
de la entrega vínica obligatoria
con carácter individual, regula-
da en los apartados anteriores
de este Decreto, por una entre-
ga global obligatoria a través de
la Organización Sindical, que
para esta campaña será un 7 por
100 en grados absolutos de la
riqueza alcohólica natural (efec-
tiva y en potencia) de la cose-
cha de vinos que oficialmente
publique el Ministerio de Agrl-
cultura.

ANEXO UNICO

Precios mínimos de arva

Dens. Azúc Baumé Precio
15°^15° g^litro grado ptas^Kg.

1,075 170 10,00 2,71
1,077 U5 10,25 2,80
1,079 l80 10,50 2,87
1,081 186 10,75 2,96
1,083 191 11,00 3,04
1,085 196 11,25 3,13
l,087 202 t 1,50 3,22
1,089 207 11,75 3,30
1,091 2l2 12,00 3,38
1,093 2t8 12,25 3,^7
1,095 223 12,50 3,56
1,097 228 12,75 3,64
1,099 234 13,00 3,72
1,101 239 13,25 3,82
t,103 244 13,50 3,90
1,105 250 13,70 3,98
1,107 255 13,90 4,07
1,109 260 14,12 4,14
I,111 266 14,37 4,24
I,11 3 271 14,62 4,33
1,1 15 276 14,87 ^1,40
1, I 17 282 15,10 4,49
1,119 287 t5,30 d,59
1,121 293 15,50 4,67
1,123 298 15,75 4,75
1,125 303 16,00 4,84
1,127 309 16,25 4,93
1,129 31d 16,50 5,01
1,131 319 16,70 5,09
1,133 325 16,90 5,18
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CAMPAÑA DE LUPULQ 1972
Prorrogada a favor de la con-

cesión para el año 1972, por Or-
den comunicada del Ministerio
de Agricultura de 29 de diciem-
bre de 1971, regular la campa-
ña 1972 hasta el 31 de diciem-
bre de este año en que expira-
rá la prórroga mencionada.

Se ha estimado conveniente,
recogiendo la p r o p u e s t a del
F. O. R. P. P. A., respetar la nor-
mativa de la Orden reguladora
de la campaña anterior y man-
tener invariables los precios del
lúpulo, salvo los correspondien-
tes a la variedad "Fino de Alsa-
cia", que se incrementan lige-
ramente, ya que esta variedad,
con demanda sensible por par-
te de las fábricas de cerveza,
debido a sus especiales carac-
terísticas aromáticas, se en-
cuentran en regresión, a causa
de su menor rentabilidad en
comparación con las otras va-
riedades cultivadas.

Calidades

La clasificación por calida-
des, tanto del lúpulo verde como
del seco, se realizará por las
Comisiones Mixtas de Recep-
ción mencionadas en el punto 5,
en línea con las normas esta-
blecidas en campañas anterio-
res.

Para agilizar las entregas y
mejorar la calidad del producto
es deseable que el secado se
v e r i f i q u e preferentemente en
instalaciones industriales ade-
cuadas.

Precios

Los precios base que regirán
en la campaña en todas las zo-
nas productoras según varieda-

des, tipos y calidades serán los
siguientes:

Entrega de /a producción

En su carácter de Entidad
concesionaria hasta et final de
la campaña 1972, actúa como
única compradora de la cose-
cha la Sociedad Anónima Espa-
ñola de Fomento del Lúpulo. En
la entrega de la cosecha por los
agricultores a dicha Entidad, re-
girán las mismas normas que en
la campaña anterior.

En la cabecera de cada una
de las tres zonas funcionará
una Junta Mixta de Fomento del
Lúpulo.

Subvenciones y ayudas
al cultivo

La Entidad concesionaria po-
drá conceder primas por calidad
y rendimiento en aquellas zonas
que se estime interesante con
las limitaciones impuestas por
la legislación en vigor.

Asimismo habrá de facilitar:
a) Los tratamientos colecti-

vos de las plagas del lúpulo con
la supervisión del Servicio de
Plagas del Campo.

b) EI establecimiento de se-
caderos individuales o por gru-
pos de agricultores, convenien-
temente situados, para facilitar
las entregas en seco del lúpulo.

c) Equipos contra plagas,
temporalmente, no en propie-
dad, siempre que se estime pre-
ciso para su uso estricto en las
plantaciones de lúpulos o ayu-
das a los cultivadores, propor-
cionando los productos a pre-
cios bonificados o reducidos.

También habrá de garantizar
subsidiariamente I o s créditos

que soliciten los cultivadores,
bien del Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario,
bien de Entidades bancarias pa-
ra la adquisición de tutores,
gastos de cultivos, etc., así co-
mo conceder anticipos y crédi-
tos en metálico con el fin de fa-
cilitar las nuevas instataciones y
cultivos.

Contratación entre cultivadores
y la Entidad concesionaría

La contratación se efectuará
por superficie y número de plan-
tas, según contrato cuyo mode-
lo habrá de ser aprobado por la
Dirección General de la Produc-
ción Agraria.

Comercialización del lúpulo.
Importaciones

La Entidad concesionaria que-
da autorizada para disponer del
lúpulo obtenido para el reparto
entre sus asociados, así como
para su venta a los demás in-
dustriales cerveceros que no
lo fueran con fines primordiales
de abastecer el mercado.

En tanto no se disponga de
una planta nacional extractora,
las importaciones de lúpulo se-
co que se efectúen para com-
pletar la producción nacional,
con cargo a los cupos globales
que se autoricen por el Minis-
terio de Comercio, serán entre-
gados con carácter preferente a
la Entidad concesionaria para
su distribución y consumo.

A la vista de las necesidades
de la industria cervecera y de la
estimación de la cosecha nacio-
nal, el F. O. R. P. P. A., con la
antelación suficiente, propondrá
al Gobierno los volúmenes y ca-
lendario de los arribos de lúpu-
lo procedentes del extranjero
que se estimen necesarios.

Lúpulo verde o en /resco

Tipo base-Ptas/Kg.

Lúpulo ►cco

17pn hace-Ptas/1^ ^.
VAR(F:DADGS 0 HIHRIDOS

,

1.^ calidad 2.' calidad 3.° calidad 1.° calidad 2.' calicln^l 3.' calídad

"Tettnang c Híbrido 7 ..... _ ........ -12,10 34,30 22,35 175,80 115,115 97,95

llallertau ............_ .................. 40,60 32,75 22,35 169,90 I 3K,^>5 97,95
Fino de Alsacia ..................... 3G,70 30,05 22,25 155,15 I ?9,0^ 9H, 30

f^íbridos 3 v 4 ........................ 32,20 26.50 19,75 l 36,80 I I-4,^0 R7,71^

Golding y otras ..................... 29,10 23,90 16,65 124,55 I I?,00 75,50
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INTERAL : Bienal Internacional "Ali-

mentación y Técnica s"
Del 13 al 18 de noviembre de 1972 INTERAL reunirá seis sa/ones en el Parque de Exposicio-

nes de la Porte de Versailles de París.
Cinco de ellos presentarán esencialmente materia/es de equipo:

• EI Salón Internacional de/ Equipo de las Industrias de la Alimentación, MATERAL: de/ 13 al
18 de noviembre.

♦ E/ Salón Internacional del Material y de ías Técnicas para /a Industria y el Comercio de /a
Carne, MATIC: del 13 al 20 de noviembre.

• EI Sa/ón Internaciona/ del Embalaje: del 13 al 18 de noviembre.
• EI Salón Internacional del Material para Embotellado y de /as lndustrias del Acondiciona-

miento: de/ 13 a/ 18 de noviembre.
♦ EI Sa/ón Internaciona/ del Material para Fábricas de Malta, Cervecería, Acondicionamiento

y Distribución de la Cerveza: del 13 al 18 de noviembre.

EI sexto reúne exc/usivamente productos:

♦ EI Salón Internacional de la A/imentación, S. l. A. L.: de/ 13 al 19 de noviembre:

Los profesionales tienen muchas esperanzas puestas en este próximo INTERAL, en el cual se
esperan unos 150.000 visitantes, en comparación con /os 140.000 que tuvo en 1970.

E1 Salón Internacional del Equipo de las Industrias
de la Alimentación, M A T E R A L

EI Sa/ón lnternacional del Equipo de las Industrias de la Ali-
mentación, MATERAL, se celebrará en el Parque de Exposiciones
de la Porte de Versailles de Paris, del 13 al 18 de noviembre de
1972, reuniendo los constructores franceses y extranjeros de bie-
nes de equipo para las Industrias Agrícolas y Alimentarias, que
presentarán los siguientes equipos y materiales:

- los equipos de base especializados (por ejemplo, para /a
conserva, molineria, alimentación del ganado, galletería,
etcétera...);

- los materiales que interesan a varios sectores profesiona/es
(fuentes de energía y de calor, bombas, filtros, conductos
y válvulas, materiales de automación, regu/ación, control,
etcétera...);

- las técnicas de vanguardia mostrando nuevos caminos;
- los simuladores de procesos de fabricación;
- los materiales especiales para /os laboratorios de estudio,

de investigación y de control de las Industrias Agricolas y
Alimentarias;

- los "servicios" (sociedades de "engineering", de "software"
intormática, etc...).

La coyuntura actua/ hace que tal manifestación revista hoy dia
un interés primordial; además, es conveniente para preparar el
diálogo que permite realizarse entre los constructores de materia-
les, los prestatarios de servicios y los utilizadores.

MATERAL, lugar de diálogos
y panorama sobre los bienes
de equipo

Esta exposición bienal cons-
tituye el marco privilegiado para
la información de los profesio-
nales de las industrias agrícolas
y alimentarias, jefes de empre-
sas, ingenieros y directivos.

Es una encrucijada donde
pueden encontrarse varios cons-
tructores de materiales, posee-
dores de procedimientos, direc-
tivos de sociedades de ingenie-
ría, de sociedades de estudios y
de laboratorios especializados
en análisis e investigaciones.
Pueden mantener fructuosos diá-
logos tanto en el plano de la
tecnología y de las técnicas co-
mo en el plano de la economía.

Allí es donde se abre el pa-
norama más interesante sobre
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los bienes de equipo que per-
miten a las empresas de las in-
dustrias interesadas preparar las
inversiones capaces de mejorar
su productividad y su competiti-
vidad en corto y medio plazo.

MAT ERAL,
apertura sobre el futuro

MATERAL donde se presentaron
por primera vez los aparatos de
liofilización ( en su aspecto in-
dustrial) o de la criogenia con
nitrógeno líquido, los aparatos
utilizando emisores de micro-
ondas para la extracción de
cuerpos grasos, el densímetro
con rayos gamma o incluso al-
gunos aceros o aleaciones de
metales.

Allí es donde se abre el por-
venir y donde aparecen las ideas
innovadoras y los procedimien-
tos nuevos; las técnicas y los
materiales de vanguardia han fi-
gurado siempre en MATERAL.
Recordemos en efecto: es en

Para toda información comple-
mentaria, dirigirse a: MATERAL
(42, rue du Louvre. 75-Paris 1"^.
Tel. 231 40 31 ) o a: SALONES
ESPECIALIZADOS FRANCESES
( Serrano, 3. Madrid-1. Teléfo-
no 225 93 20 ) .

Una gran "premiére" en M A T E R A L 72

Hasta ahora los procedimien-

tos y los equipos de vanguar-

dia se encontraban diseminados

en el interior del Salón.

cializados y a los intérpretes re-
cibir a los visitantes y guiarles

hacia las presentaciones que
puedan interesarles.

La Cita Internacional de la In-
novación - Tecnología A/imenta-
ria tiene por fin valorizar, agru-
pándolos y presentándolos en
un mismo lugar, las técnicas, los
procedimientos y los equipos
nuevos relativos a las industrias
agrícolas y alimentarias, cuales-
quiera que sean las disciplinas
a las que pertenezcan sus pro-
m o to r e s( mecánica, química,
electrónica, etc.) y mostrar así
las perspectivas del futuro que
ofrecen hoy día a los industria-
les de este importante sector
de la economía.

Se presentará como un con-
junto de "camarines", encerra-
dos en la red de una estructura
metálica homogénea, repartido
entre los promotores interesados
para que presenten el fruto de
sus investigaciones.

Una sala de reunión será

puesta además a su disposición,

mientras que un despacho-salón

permitirá a los ingenieros espe-

EI Comité de MATERAL ha

confiado la organización de esta

Cita Internacional de la Innova-

ción a APRIA (Asociación para
la Promoción Industria-Agricul-

tura), una de cuyas vocaciones

es precisamente la promoción

general de la innovación en el

mundo agroalimentario.

Criterios de selección

Los procedimientos presenta-
dos o los materiales expuestos
deben merecer el calificativo de
"nuevo".

Todas las informaciones so-
bre la Cita Internacional de /a
Innovación-Tecnologia Alimenta-
ria pueden obtenerse en: APRIA.
Association pour la Promotion
Industrie-Agriculture. 29, rue du
Général Foy. 75-Paris 8^. Teléfo-
no 292 42 11, o en: MATERAL.
42, rue du Louvre. 75-Paris 1^^.
Tel. 231 40 31.

CONFERENCIAS
Y CONGRESO
EN MATERAL 1972

La Unión Internaciona/ de La-
boratorios Independientes orga-
niza en el marco de MATERAL,
y bajo la presidencia del señor
Louis Roger, Presidente de la
Compañía de Expertos Quími-
cos, cerca del Tribunal de Ins-
tancia Superior de París, una
serie de conferencias, que ten-
drán lugar el martes 14 por la
tarde y el miércoles 15 de no-
viembre por la mañana y por la
tarde.

EI tema general será el si-
guiente: "Control de la calidad
de los productos alimenticios".

Martes 14 de noviembre, 14 h.:
"Calidad química y organolép-
tica de los productos alimen-
ticios" (señor B. de Nazelle).

15 h.: "La reglamentación legal
de la calidad de los produc-
ductos alimenticios" (señor
Kiefe).

16 h.: "La producción industrial
de productos alimenticios de
buena calidad" (señor Del-
mer).

17 h.: "La importancia de la ca-
lidad bacteriológica de los
productos alimenticios" (ma-
dame Coignerai-Devillers).

Miércoles 15 de noviembre, 9 h.:
"Muestreo: Teoría y práctica"
( señores Pierre Gy y J. A. Ca-
salis).

10 h.: "Aplicación de las técni-
cas analíticas modernas" ( se-
ñor J. P. Wolff).

11 h.: "Dosificación de los pes-
ticidas en los productos ali-
menticios" (señor Alain Kar-
leskind ) .

11,30 h.: "Dosificación de las
trazas metálicas en los pro-
ductos alimenticos" (señor J.
Pourquery) .

14,30 h.: Mesa redonda, que re-
unirá:
- 2 representantes de las

Agrupaciones Profesiona-
les de Fabricantes de Equi-
pos;
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- 2 representantes de los
usuarios de equipos de las
Industrias Alimenticias;

- 2 representantes de las
Agrupaciones de Consumi-
dores.

E/ Congreso Internacional
de MATERAL 1972

La APRIA (Asociación para
la Promoción Industria-Agricultu-
ra) organiza, del mismo modo
que en las exposiciones ante-
riores, un Congreso Internacio-
nal, que tendrá lugar el día 17
de noviembre de 1972, en el mar-
co de MATERAL.

EI tema estudiado será el si-
guiente: "Progreso tecnológico
1972: Los constructores de equi-
pos, fuente y renovación para la
industria alimenticia".

EI Congreso Internacional
(con traducción simultánea fran-
cés-inglés) comprenderá una se-
rie de conferencias, en las cua-
les

- un director técnico de la in-
dustria alimenticia definirá
lo que espera de sus interlo-
cutores en materia de pro-
gresos tecnológicos y de in-
novación;

- diversos investigadores de-
mostrarán cómo y por qué
desarrollan nuevos procedi-
mientos;

- diversos constructores de
equipos explicarán de qué
manera los mismos detectan
la innovación y la ponen en
aplicación en sus equipos.

La estrategia de la mercado-
tecnia industrial será evocada
por uno de los precursores de
esta nueva técnica de manage-
ment.

Una mesa reunirá a los repre-
sentantes de las industrias ali-
menticias y a los constructores
de equipos, los cuales podrán,
de este modo, comparar sus
ideas y su acción en materia de
innovación.

Para toda clase de informes
complementarios, sírvanse diri-
girse a: APRIA. 29, rue du Gé-
néral Foy. 75008 Paris-Francia.
Teléfono 292 42 11. Ext. 359.

MATIC 72

E/ Sa/ón Internacional del Material y de /as Técnicas para la
Industria y el Comercio de la Carne, MATIC, se celebrará del 13
a/ 20 de noviembre de 1972, en el Parque de Exposiciones de la

Porte de Versailles de París, presentando en una superticie total
de 20.000 metros cuadrados y sobre 12.000 metros cuadrados de
stands una gama muy diversificada de materiales que va del equi-
po de los mataderos al de los puntos de venta, materiales france-
ses y extranjeros, de /os cuales muchos constituirán novedades.

En e/ Pabellón Vaugirard, situado en la avenida central del
Parque de Exposiciones (avenida que conduce a/ S/AL, Salón de

presentación de productos alimenticios, visitado por los comer-
ciantes), se ha dispuesto la exposición de materiales que intere-
san en primer lugar las profesiones de la carne y el conjunto de
los comercios de la alimentación: aparatos de pesado, etiquetado,
frío, recipientes, equipo de puntos de venta, camiones-tienda, etc...

E/ Pabellón Lefebvre estará reservado en general a /os equipos
importantes que inferesan en particular /os mataderos y la salazo-
neria, contando con inevitables excepciones, ya que algunos expo-
sitores presentarán materiales que tienen su empleo a la vez en
las industrias y en /os comercios.

Para cualquier intormación complementaria y lista de exposi-
tores, pueden dirigirse a:

MATIC o a: SALONES ESPECIALIZADOS FRANCESES

42, rue du Louvre Serrano, 3
75 - PARIS 1'' MADRID-1.
Tel. 231 40 31 Tel. 225 93 20

Los coloquios:

Jueves 16 de noviembre: "Con-
gelación y descongelación de
la carne".

Viernes 17 de noviembre: "Re-
laciones contractuales entre
productores y distribuidores
de la carne" y"EI coste de
la matanza".

Sábado 18 de noviembre: "La
higiene en las industrias cár-
nicas".

Lunes 20 de noviembre: "For-
macibn y perfeccionamiento
profesionales en los oficios de
la carne".

Estos temas serán tratados por
personalidades particularmente
calificadas y permitirán un inter-

cambio de opiniones con los
profesionales de la carne.

Cabe destacar una "premié-
re": la entrega del gran premio
de la Charcutería fundado este
año por la Confederación Nacio-
nal de la Charcutería de Fran-
cia. (Se expondrán las obras de
los participantes.)

Como cada año, se distribui-
rá el diario del Salón a los ex-
positores, se realizará la Opera-
ción Cadomatic (sorteo de rega-
los a los profesionales visitan-
tes que depositen una ficha a su
nombre en una urna), la prensa
escrita, hablada y televisada
tendrá reservada una sala con
un bar y se han previsto entre-
vistas con los directivos de las
organizaciones profesionales de
la carne.

591



AGR1C'ULTURa

Coloquio sobre la conge/ación
y la descongelación de la carne

tes, que se desarrollarán el jue-
ves 16 de noviembre a partir de
las 10 horas.

EI Comité Interprofesional del
MATIC, respondiendo a las pre-
ocupaciones muchas veces ex-
presadas por sus visitantes, ha
acordado consagrar una jornada
entera de conferencias y de dis-
cusiones a los problemas técni-
cos de la industria del frío y que
se refieren a la preparación, pe-
ro también a la utilización co-
rrecta de géneros congelados y
de congelación rápida.

Monsieur David, presidente de
la Asociación Francesa del Frío,
y monsieur Maurel, secretario
general, presidirán estos deba-

Los trabajos de la mañana
tratarán de los aspectos eco-
nómicos de la congelación,
"qué y por qué congelar"; des-
pués, sobre las condiciones tec-
nológicas y sanitarias de la elec-
ción y de la preparación del pro-
ducto a congelar.

En la tarde serán tratados los
procedimientos de congelación
y la descongelación bajo el do-
ble aspecto técnico y reglamen-
tario, examinando la utilización
práctica de las carnes congela-
das por el industrial, el comer-
ciante y el consumidor.

Saión Internacional del Embalaje

E/ 20 Salón Internacional del Embalaje, del Envase y de la Pre-
sentación se celebrará del 13 al 18 de noviembre de 1972 en el
Parque de Exposiciones de la Porte de Versailles de Paris.

Los técnicos y especialistas en problemas del emba/aje podrán
recorrer unos 90.000 metros cuadrados de exposición, en /os que
unas 1.300 firmas presentarán un panorama absolutamente com-
pleto de los grandes sectores referentes a:

- LAS MAQUINAS para envolver, co/ocación en bo/sas y sa-
cos, encartonado retractab/e, formado, envasado bajo vacio,
unificación, llenado, dosificación, pesado, recuento, cierres,
cerrado, etiquetado, marcado, etc. Transformación de mate-
riales, fabricación de envases, emba/ajes, equipos para con-
trol de medidas.

LOS MATERIALES tales como papeles tratados o no, cartón
ondu/ado en todos los acana/ados, cartón plano, plásticos,
pelícu/as, hojas delgadas de a/uminio, complejos transpa-
rentes y opacos, madera, hojalata, aluminio, vidrio, textiles,
etcétera.

LOS EMBALAJES ADAPTADOS A LAS EXIGENCIAS DE LA
D/STRIBUCION: Cajas de cartón, madera, plásticos, metal,
sacos de gran contenido, papel y plásticos, fundas, barri-
les, cajas-recipientes, cajas-paletizables, bombonas de vidrio
y p/ástico, cubetas de manutención, etc.

LAS MAQUINAS PARA LA IMPRESION Y EL MANUFACTU-
RADO DE LOS MATERIALES DE ENVASE: Los fabricantes
piensan, en efecto, que en espera del Sa/ón de la Técnicas
Papeleras y Gráficas previsto para 1974, únicamente el Sa-
lón del Emba/aje les permite dar a conocer sus produc-
ciones.

Para toda información o lista de expositores, dirigirse a: SA-
LON DE L'EMBALLAGE. Service de Presse, 40, rue du Colisée-75-
Paris 8éme. Tel. 225 77 50, o a: SALONES ESPECIALIZADOS FRAN-
CESES. Serrano, 3. Madrid-1. Tel. 225 93 20.

SALON DE EMBOTELLADO
Y CERVECERIA

EI Salón Internacional del Ma-
terial para Embotellado y de las
Industrias del Acondicionamien-
to y el Salón Internacional del
Material para Fábricas de Malta,
Cervecería, Acondicionamiento
y Distribución de la Cerveza se
celebrarán del 13 al 18 de no-
viembre de 1972 en el Parque
de Exposiciones de la Porte de
Versailles de París.

EXPOSITORES

Ocuparán una superficie de
22.000 metros cuadrados y ya
actualmente se han inscrito 223
expositores directos e indirec-
tos. Esto nos permite pensar en
una muy importante participa-
ción, superior a las 200 firmas
que expusieron en el 70.

Entre los expositores actual-
mente inscritos, más del 40 por
100 son firmas extranjeras que
vienen de Alemania, Inglaterra
(stand colectivo), Bélgica, Di-
namarca, España, Italia, Japón,
Noruega, Países Bajos, Suecia,
Suiza y Estados Unidos.

Es con gran interés que se
observará la presencia de dos
nuevos países: Noruega y Japón.

NUEVAS ORIENTACIONES

Tres grandes tendencias se
destacan desde el punto de vis-
ta de las nuevas orientaciones
de los expositores:

- Electrónica: contadores elec-
trónicos, vibradores, apara-
tos de medida de proximi-
dad, niveles...

- Los contenedores de gran-
des volúmenes: cisternas,
tanques, cubas, depósitos,
tornos; lo mismo si son en
aluminio, en acero inoxida-
ble, cemento, plástico ar-
mado...

- Materiales para acondicionar
los pequeños volúmenes ( gé-
neros mignonnetes, saquitos
y frasquerías diversas) y pa-
ra aerosoles de cristal, hoja-
lata, aluminio, etc...
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EI Salón Internacional de
la Alimentación SIAL 1972

EI próximo Salón Internacional de la Alimentación, SIAL, ten-
drá lugar del 13 a/ 18 de noviembre de 1972 en el Palacio Sur del
Parque de Exposiciones de la Porte de Versailles de París.

Las cifras abajo mencionadas retlejan la evolución en continuo
crecimiento de esta exposición:

1964 1966 1968 1970

Superficie total de stands ... ... ... ... 12.887 mz 15.119 m-' 21.074 m2 25.143 m2
Participación extranjera:

- Número de países ( bajo pabellón
nacional) ... ... ... ... ... ... ... ... 27 35 35 35

- Superficie ... ... ... ... ... ... ... 4.307 mz 6.297 m2 8.670 m2 9.028 mz
Participación francesa ... ... ... ... ... ... 8.402 m= 8.428 mz 11.252 mz 14.779 m2
Firmas extranjeras, importadores ... ... 178 mz 394 m2 1.152 mz 1.199 m2
Superficie media de los stands franceses. 17 m^ 31 m^ 40 m^

Respondiendo a los deseos
de los expositores, el carácter
profesional del Salón se acen-
tuará, se tomarán medidas para
reducir la entrada del público
en general y se fijará una polí-
tica de selección de los visitan-
tes más por la calidad que por
la cantidad.

aumentado, pero la superficie
media de los stands va crecien-
do regularmente desde el primer
SIAL:

SIAL 64 ... ... ... 22 mz
SIAL 66 ... ... ... 23 mz
SIAL 68 ... ... ... 30 m'-
SIAL 70 ... ... ... 42 m2
SIAL 72 ... ... ... 48 mz

Participación francesa

Seis meses antes de la aper-
tura, el SIAL ya no dispone de
espacio libre. Debido a las fu-
siones, agrupaciones y concen-
traciones de las empresas, el nú-
mero de los expositores no ha

Actualmente el 5.° SIAL in-
cluye 340 stands, que agrupan
a veces varios expositores en
16.378 mz, mientras que en 1970
había 363 stands en 15.157 mz.
La repartición de los stands por
clase profesional es la siguiente:

Número Superficie
Núm. Clase profesional de stands mz

I Carne y casquería ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 154
2 Procluctos I.ícteos y avícolas ... ... ... ... ... ... 74 4.358,50
3 Frutas v aerduras - Flores ... ... ... ... ... ... ... ( indeterminado) 627
-1 Productos dulces, panificación fina, pastas ali-

menticias, productos dietéticos ... ... ... ... 33 1.661,75
5 Sstlazones, embutidos, conservas, productos con-

gelados y liofilizados ... ... ... ... ... ... ... 100 4.693,50
6 Ultramarinos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32 1.128,50
7 Cervezas, zumos, aguas minerales, bebidas ga-

seosas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 309
R Vinos, sidras, licores y aperitivos ... ... ... ... 50 1.757,75
9 Productos scmin•ansformados y diversos ... ... ... 19 1.210

10 Scrvicios - Tnformación ... ... ... ... . _ ... . _ ... 19 478

340 16.378

Número Superficie
de stands mz

Firmas extranjeras c importadores 14 579

Atluencia notable de /os
productos lácteos y avícolas,
de las conservas y productos
conge/ados y liofilizados

Con respectivamente
74 stands en 4.358,50 mz y 100
stands en 4.693,50 mz, estas dos
clases de productos ocupan más
de la mitad de la superficie de-
dicada a la participación de las
firmas francesas.

En comparación con el SIAL
70, aumenta, por consiguiente,
su superficie neta de exposición
del 12,5 por 100.

Participación extranjera

La participación extranjera es
ya importante. Unos cuarenta
países anunciaron su venida, en-
tre los cuales Dinamarca, Hun-
gría, Irlanda y Portugal con su-
perficies dos y tres veces ma-
yores que las que ocupaban en
el SIAL 70.

Por primera vez estarán pre-
sentes en el SIAL Burundi, Co-
lombia, Japón, Méjico y Vene-
zuela.

España ocupará una superfi-
cie de 626 mz, la segunda en
extensión, detrás de Gran Bre-
taña.

SECCIONES ESPECIALES

Este año, además de los pro-
ductos alimenticios habituales,
este certamen presentará dos
nuevas clases de productos:

- los destinados a la alimen-
tación de los animales do-
mésticos;

- las flores y las plantas deco-
rativas.

EL STAND
"NUEVOS PRODUCTOS",
EN EL SIAL 72

Dicho stand, Ilevado a cabo
por la Asociación para la Pro-
moción Industria - Agricultura
(PRIA), será la continuación de
los stands organizados durante
los precedentes SIAL de 1966,
1968 y 1970.

En 1972, sobre una superficie
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de 100 m^, con un emplazamien-
to céntrico, se presentarán nue-
vos productos internacionales,
distribuidos en tres grandes ca-
tegorías:

- Productos lanzados con oca-
sión del SIAL.

- Productos en fase de prueba
de mercado o recientemente
comercializado en el país de
origen.

- Productos en fase de inves-
tigación.

Dentro de cada una de dichas
categorías, se distinguirán tres
grupos, según el destino de los
productos:

- Productos destinados direc-
tamente a los consumidores.

- Productos destinados a las
colectividades.

- Productos destinados a la in-
dustria (materias primas ali-
menticias y agregados ali-
menticios).

Escaparates refrigerados y
congelados serán dispuestos pa-
ra la colocación de los produc-
tos que necesitan un ambiente
refrigerado y un ambiente a tem-
peratura bajo cero.

CONCURSO INTERNACIONAL
"PREMIO I. A. A. 72"

Con ocasión del SIAL 72, la
revista "Industries Alimentaires
et Agricoles" ( IAA) organiza,
como ya hizo en los preceden-
tes SIAL, un concurso interna-
cional para los nuevos produc-
tos elaborados o comercializa-
dos en el país de origen poste-
riormente al 1 de enero de 1972
por empresas que exponen en
el SIAL.

Se concederán los premios si-
guientes:

- premio a la investigación;
- premio a la gastronomía;
- premio a la alimentación die-

tética;
- premio a la alimentación pa-

ra colectividades;
- premio al producto alimenti-

cio elaborado;
- premio a la creatividad;
- premio a la materia prima

alimenticia;
- premio al agregado alimen-

ticio.

Asimismo se otorgará un Gran
Premio I. A. A. 72, concedido
por el SIAL a un producto lan-
zado con ocasión del 5.^^ SIAL.

CONGRESO INTERNACIONAL
INNOVACION ALIMENTICIA 72
(15 de noviembre de 1972)

Dicho Congreso Internacional
( con traducción simultánea fran-
cés-inglés) incluirá dos series
de tres ccnferencias -una por
la maña ^, otra por la tarde-,
cada uná de ellas seguida por
un cuadro de tres personalida-
des escogidas conforme al inte-
rés que despierta en ellas la in-
novación.

Los conferenciantes que p^ r-
tenezcan a sociedades de se^ vi-
cios, a las cuales pueda recu-
rrir un director de Marketing de
una empresa de la industria ali-
menticia, se esforzarán en con-
testar en los temas expuestos a
sus preguntas sobre la innova-
ción.

COLOQUIO INTERNACIONAL
"ANIMACION DE LOS
CENTROS COMERCIALES"
(16 y 17 de noviembre de 1972)

Los centros comerciales que
se multiplican un poco por todo
el mundo no sólo tienen una
función económica. Para los
consumidores sustituyen al pa-
pel social que desempeñaba an-
taño la plaza del pueblo.

EI ambiente, pues, y, por con-
siguiente, la animación de los
centros comerciales constituyen
un asunto muy actual. EI SIAL,
cruce de la producción y de la
distribución, permitirá determi-
nar cuáles son los conocimien-
tos adquiridos y las experien-
cias en curso a nível interna-
cional.

Dicho coloquio interesará a
cuantos se ocupan de la gestión
o concepción de un centro co-
mercial. Los asuntos tratados se-
rán, en efecto:

análisis de las necesidades
psicológicas del consumidor:
influencia de la implantación,
arquitectura y decoración en
el ambiente y animación de
un centro comercial;

ejemplos de organización y
estructuras: problemas de la
delegación de las responsa-
bilidades;
descripciones de casos y ex-
periencias en el mundo;
diálogo entre distribuidores
y proveedores para que las
promociones sean más efica-
ces y vuelvan a ser verdade-
ros elementos de animación.

EL SIAL
Y LAS COLECTIVIDADES

Dejadas de lado con demasia-
da frecuencia o víctimas de cos-
tumbre, las colectividades to-
man cada vez más conciencia
de su papel de promoción que
van a desempeñar en la eco-
nomía alimenticia de mañana.
Cabe señalar aquí la importan-
cia de dicha forma de consumo:
los países del Mercado Común
representan 60 millones de con-
sumidores, atendidos en bloque,
contando Francia con siete mi-
Ilones y medio, lo que represen-
ta de 10 a 12 millones de co-
midas al día.

En el SIAL 72, su Comité de
Coordinación, el C. C. C. -5,
rue de I'Aviation-9l-Savigny/Or-
ge-, actuará en este sentido
acerca de los industriales.

(Se nos comunica a última
hora que el C. C. C. recibirá en
el SIAL, en el mes de noviembre
próximo, una delegación impor-
tante de once países que parti-
cipan con él en el Comité Euro-
peo de Colectividades.)

CONVERSACIONES
INDUSTRIA - COLECTIVIDADES
(17 de noviembre de 1972)

Con ocasión del próximo
SIAL, se organizarán el viernes
17 de noviembre de 1972 con-
versaciones entre las Colectivi-
dades y los Industriales de la
Alimentación que tengan un de-
partamento de "Colectividades".

Desde hace más de un año,
los responsables de dichas so-
ciedades o departamentos espe-
cializados, los intendentes y los
economistas se reúnen para es-
tudiar en común todos los pro-
blemas que conciernen a la ali-
mentación.
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Comisióa Europea de Agricultura

Reunión en Bucarest: HIDRAULICA A6RICOlA
Temas principales: Riego por goteo y drenajes

En l.i segunda decena de julio tu-
vo lugar en Bucarest ( Rumania ) la
V Reunión de! Grupo de trabajo de
Hi!ráulica Agrícol^t de la C. 1~:. A.,
encuadrado dentro de la división de
aprcwechamiento de tierra _v agu.^
de in F'. A. O.

':',n re.presentación de España .^sis-
tier^m los rngenieros agrónomos se-
ñores Pazos Gil y Grande Covian,
ei prirnero, presidente de dicho
t;ru►o de trabajo, y el segundo, po-
nenre ;eneral de uno de los temas
tratados.

A dicha reunión asistieron cua-
reuta y dos especialistas, treintct y
cuztro por diecisiete de los países
mi^:nhros, cuatro como observado-
res de países no integrados y cuatro
como observadores de organismos
intrrnacionales.

Los países miembros asistentes
t•cron: Alemania R. F., Austria,
l^élgica, España, Finlandia, Francia,
Holanda, Hungrí.l. ingiaterra, Is-
rael, Italia, Noruega, Polonia, Ru-
mania, Suecía y Yugoslavia. Los paí-
ses que enviaron ob,eivadores `ue-
ron Checoslovaquin y Portugal. Co-
mo observadores de or^^anismos in-
ternacionales lo fueron de la C ‚NtJ,
CIGR, CEA y FAO.

cosechas y productos de mejor
calidad.

4.' Posibilidad de utilización
de aguas de calidad defectuosa
al disminuir las concentraciones
por unidad de superficie.

También se fijó en relación a
esta materia, que si bien el rie-
go por goteo podría tener un ca-
rácter general, específicamente
estaba destinado al riego de su-
perficies dedicadas a horticultu-
ra, fruticultura y al cultivo del ta-
baco.

DRENAJES

TEMA II

E/ drenaje subterráneo, como
medio de saneamiento de los

sue/os salinos y alcalinos

( Ponente: Sr. Grande Covián,
de España. )

Las conclusiones aprobadas
fueron las siguientes:

1.^' Siendo uno de los facto-
res fundamentales de la salini-
zación de los suelos, la falta de
permeabilidad en los suelos pe-
sados (arcillosos), ricos en cal,
es necesario proceder al drena-

CONCLUSIONES

RIEGO GOTA A GOTA

TEMA I
Técnica de riego gota a gota y
su ap/icación con aguas de dis-

tinta sa/inidad

(Ponente: Dr. Boaz, de Israel.)

Después de un amplio debate
se Ilegó a fijar las siguientes
ventajas del uso del sistema de
riego gota a gota.

1.°^ Una gran economía de
agua.

2.^ Una gran reducción en
la mano de obra empleada no
sólo en el riego, sino en la dis-
tribución de abonos, criptogámi-
cos, etc., que se puede hacer
automáticamente a través del
sistema de riego.

3.' Obtención de mayores

je para asegurar la evacuación
de las aguas de lavado y con-
trolar los niveles del manto freá-
tico.

2.^ En la región mediterrá-
nea no se suelen producir efec-
tos de soditicación en los sue-
los salino-alcalinos después del
arrastre de las sales solubles,
ya qe se produce un equilibrio
por cambio de base entre las sa-
les sódicas fijadas en las arci-
Ilas y las del medio circun-
dante.

3.' Cuando los suelos no
son ricos en calcio, el lavado
produce la soditicación, siendo
necesario por ello del aporte de
enmiendas calizas que favore-
cen la liberación del sodio de
cambio. En este caso se en-
cuentran precisamente todos los
terrenos salinos de la cuenca
danuviana.

TEMA III

Coste de funcionamiento de la
maquinaria de drenajes subte-

rráneos

( Ponente: Dr. Van Somersen, de
Holanda.)

De dicha Ponencia, como es
natural, no se Ilega a conclusio-
nes concretas y únicamente los
trabajos presentados p o r los
asistentes se refieren a hechos
locales no comparables, ya que
las circunstancias del trabajo
varían de un país a otro.

La próxima reunión, en S E V I L L A
Los ponentes presentaron su tra-

baj.^ así como la crítica de los res-
tantes presentados, pasando a discu-
sicí,^ a contínuación con la interven-
ción de todos los representantes de
los países míembros. Las discusio-
nes fueron en general muy cons-
tructivas, permitiendo redactar unas
recomendaciones finales que podrán
ser de utilídad en la solución de
problemas de la naturaleza de los
tratados.

Tanto la sesión de apertura como
la ciausura fueron presididas por el
viceministro de Agricultura y Iƒos-
yue^ de Rumanía.

Durante las sesiones, invitados
por el Ministerio de Agricultura, se
giraron visitas a explotaciones e^ta
rales de la costa del Mar Negro, vi-
sitaç que resultaron de un gran in-
terés.

Ln la sesión de clausura, con in
de}^endencia de la fijación de ios
temas de discusión en la próxima
reunión, se fijó como lugar de esta
próxima reunicín, en el <^ño 1974,
en Sevilla ( España ) .

AGRICUL'I'URA se cou^place ^^n
comunicar (a noticia de csta prúxi-
ma reunión del Grupo de Trabajo
de Hidr^íulica Agrícola de la C. E. A.
en Sevilla, consideranclo el inter^^
que para España tienen en la actua-
lidad los problemas técnicos del rie-
go, en sus diferentes aspectos y sis-
tenias. y felicitando a los represen-
tan'es españoles en este Grupo de
Trabajo por su laboriosidad y nirel
profesional quc han podido brindar
esta posibilidad de discutir temas de
tanto interés, a escala internacional,
en nuestro propio país.
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EXPOPLASTICA-72
TENDRA LUGAR EN MADRID DEL 6 AL 15 DE OCTUBRE

FECHA Y LUGAR
DE CELEBRACION

En Madrid, del 6 al 15 de oc-
tubre de 1972, en el Palacio de
Exposiciones de la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria,
emplazado en la avenida del Ge-
neralísimo, 175.

ORGANIZACION

A cargo de la Asociación pa-
ra el Fomento de la Ciencia y
de la Técnica (FOCITEC), en
colaboración con la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de
Madrid y el Instituto de Plásti-
cos y Caucho del Patronato de
Investigación Científica y Técni-
ca "Juan de la Cierva". Partici-
pan igualmente en la organiza-
ción el Centro Español de Plás-
ticos, de Barcelona; la Agrupa-
ción Nacional Autónoma de In-
dustriales de Plásticos y la Agru-
pación Sindical Nacional de Fa-
bricantes de Artículos de Cau-
cho.

ANTECEDENTES

EXPOPLASTICA-72 es la quin-
ta feria monográfica de plásti-
cos que se celebra en España
desde sus comienzos en noviem-
bre de 1958. En 1965 fue auto-
rizada su celebración, cada tres
años en Madrid, dentro del ci-
clo de la Feria Técnica de la
Química Aplicada que entonces
se establecía. EXPOPLASTICA
celebró sus primeras ediciones,
bajo esta denominación general,
en octubre de 1966 y 1969.

CONTENIDO

En EXPOPLASTICA-72 se ha-
Ila contenido lo más importante
que la industria de los plásticos
puede ofrecer.

La maquinaria y equipos cons-
tituye el sector más importante
contenido en la Feria. Ha sido

preciso habilitar un Pabellón
anexo para dar cabida al eleva-
do número de máquinas que se-
rán exhibidas. Este sector de
maquinaria, con cerca de 3.500
metros cuadrados de superficie
de exhibición, presenta las más
modernas series de máquinas
de moldeo por inyección, extru-
sión, sop/ado, vacío, compresión
y transferencia, etc., así como
soldadoras, estampadoras, gra-
badoras, metalizadoras, impre-
soras, granuladoras, espumado-
ras, moldes, hileras, boquiltas y
aparatos electrónicos y de ensa-
yo y control. Y en suma, todos
aquellos equipos relacionados
con cualesquiera de las técnicas
de transformación de los mate-
riales plásticos.

Los articulos acabados que se-
rán exhibidos comprenden una
amplia gama de realizaciones.
Desde la pieza minúscula a un
tren vertebrado, de resina de po-
liéster-fibra de vidrio, pasando
por un espectacular habitat to-
talmente de plástico. A simple
título enunciativo, se resalta la
presentación de muy diversos
elementos de aplicación en agri-
cultura, aislamientos, artes gráfi-
cas, automoción, calzado, cons-
trucción, decoración, deporte,
envase y embalaje, industria
química, iluminación, juguetería,
náutica, transporte e industria
en general. Tales elementos es-
tán constituidos por piezas de
las más diversas formas y colo-
res fabricadas, según cada ca-
so, en: metacrilato de metilo,
plastisoles, poliamidas (nylon),
policloruro de vinilo, poliestire-
no, poliéster, polietileno de alta
y baja densidad, polioles - po-
liésteres, polipropileno, politetra-
fluoretileno (teflón), poliureta-
nos, resinas epoxi, fenolformol,
urea, melamina, siliconas y cau-
cho sintético, etc.

Las materias primas tienen su
representación en EXPOPLAS-
TICA-72 con más de una treinte-
na de empresas importantes su-
ministradoras de toda clase de
productos de base y aditivos pa-
ra la industria de los plásticos.

JORNADAS TECNICAS

Durante los días de celebra-
ción de la Feria tendrán lugar
unas importantes jornadas téc-
nicas de la ^especialidad. Las
mañanas estarán destinadas a
tratar aspectos fundamentales
de la industria de los materia-
les q^ae son objeto del Certa-
men. Así un ciclo de conferen-
cias económico-tecnológicas se-
rá desarrollado por grandes es-
pecialistas de relevante perso-
nalidad.

Los Departamentos Técnicos
de distintas Empresas exposito-
ras, a través de sus más desta-
cados especialistas, presenta-
rán, durante las tardes de dura-
ción de la Feria, diversas comu-
nicacione^.

OBJETIVOS

Los objetivos fundamentales
de una feria eminentemente mo-
nográfica, como es EXPOPLAS-
TICA-72, se pueden resumir en
los siguientes:

- Mostrar a todos los interesa-
dos las últimas novedades
técnicas e industriales que
ha alcanzado la industria de
los materiales plásticos des-
de la pasada edición de es-
te Certamen en 1969. Enton-
ces existía un consumo de
400.000 toneladas anuales;
en la actualidad se calcula
en 600.000, con lo que la
evolución es bien evidente.

- Continuar fomentando el ci-
tado consumo con la exhibi-
ción de nuevas técnicas y
aplicaciones.

- Atraer al conocimiento de
esta industria a quienes se
sientan interesados por sus
realizaciones, ofreciéndoles
la oportunidad única de ser
atendidos por los más exper-
tos especialistas.

- Y en suma, exhibir para to-
dos los sectores industriales
interesados cuanto se ha lo-
grado hasta el presente co-
mo base de ofrecimiento de
lo que una industria, de tan-
ta versatilidad como la de Ios
plásticos, puede aportar al
desarrollo industrial del país.
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RECORD MUHDIAL DE PRODUCCION DE LECHE

La vaca "Haitie", 20.000 kilos al año

El 16 de octubre de 1971, «Sicag-
gale Graceful %Iattie», vaca de ocho
años perteneciente a los hermanos
Tenneson, de Seldro Woolley, Es-
tado de Washington, Estados Lini-
dos, había pulverizado, al final de
su quinta lactación, el record mun-
dial de la preducció q lechera. En
36^ días, a razón de dos ordeños
diartos, «Hattie» había producido
20.000 kilogramos de leche, de un
3,4 por 100, y 683 kilogramos de
mareria grasa, batiendo el record
absoluto de producción lechera de

todas las vacas, cualquiera que sea
el número de ordeños diarios. Su
producción media en el curso de los
36 ^ días alcanza la cifra fenomenal
de 54,7 kílogramos por día.

En la misma lactación «Hattie»
ha hatido el record mundial de ios
305 días, produciendo 17.206 ki-
logramos de leche v^98 kilogramos
de materia grasa, o sea una m^dia
del 3,5 por 100.

La leche producida desde su na-
cimiento, en cinco lactancias, repre-
senta 77.9ti5 kilogramos, o sea una

MINIPAVOS PRECOCES
El Canadá consume más pavos

por habitante yue la mayoría de lus
demás países; por ello no es cho-
cante que una de las mejores razas
de pavo haya sido lograda en el
Canadá. Se trata de los «Diamond
White» , que representan más de la
cuarta parte de los pavos criados en
el Canadá y que se han adapt:rdo
bien en algunos países de Europa.

EI pavo «Diamond VG'hite», un
producto de la sociedad Hybrid
Tutkeys Limit^d, de Kitchener, On-
tario, es muy diferente del pavo de
Navidad tradícional; es un ave de
pequeñas dimensiones, Io que se
llama en algunos países un «pavo
junior», o«pavo de asar» o^.am-
biéii pavo mediano. El Diamont
VUhite alcanza rápidamente su ta-
maño adulto, pues queda listo para
]a venta a las trece o catorce serna-
nas y pesa en ese momento 4,5 ó
5,?5 kilogramos de peso vivo, lo
que permite al productor utilizar
me;or su capital y mano de obra, y
al consumidor comprar una canal
más pequeña ^• más econámica.

L.os «Diamond White» y otras
razas compactas existen en todo el
año en Canadá desde hace ya mu-
cho tiempo. En los países europeos
en que se venden los «Diamond
White» comienza a extenderse aná-
loga costumbre; en Francia, por
ejemplo, de los 10 millones de pa-
vos que se v e n d e n cada año,

2.500.000 son «Diamond V^^hite».

El pavo «.Diamond V{'hite» es ob-
jeto de un programa continuo de
investigación y desarrollo. Además
de la cría de la raza y d^ la selec-
ción con vistas :t un alto grado de
reproductividad y de una madura-
ción rápida, Hybrid Turkeys expe-
rimenta nuevas técnica; de ;estión

PANTALLA
CONTRA

Esta pantalla eléctrica está forma-
da por unas rejillas por las cuales
circula corriente eléctrica en alta
tensión.

Los insectos voladores, mosquitos,
moscas, mariposas, etc., son atraídos
mediante un foco de luz incorpora-
do en el aparato y también por el
olfato, ya que la pantalla lleva un
pequeño recipiente donde puede co-
locarse un producto atrayente, me-
laza, agua con azúcar, etc. A1 acer-
carse los insectos a las rejillas en-
tran dentro del campo de acción de
la electricidad estática generada en
la pantalla, produciéndose el salto
de una chispa eléctrica que electro-
cuta instantáneamente al ínsecto, el
cual cae en una bandeja de recogi-
da, situada en la parte inferior.

media de 15,590 lcilogramos para
una lactación de 365 días de dura-
ciót,. Su producción media de leche
diaria durante 1.846 días representa
42 kilogramos por día.

^1 dar cuenta de las proezas reali-
zadas por eHattie» en la fiesta or-
ganizada en su hor,or, el señor 'fen-
neson ha declarado «que ella hai^ía
batido su record gracias a un forraje
comercial conteniendo 12 por 100
de grano, un heno y pasto y ningu-
na otra cosa. 1~,s ordeñada a máqui-
na en una sala elevada, del mismo
modo que el resto del rebaño, sin
acabado a mano.

En el momento en que batía su
record se encontraba en su sexto
mes de gestación v, como siempre,
ha quedado preñada al primer saito.

y programas de lucha contra las en-
ferrnedades.

Los reproductores -sometidos a
freruentes inspeccíones por los vete-
rin^^rios del D;partamento canadien-
se de Agricultura-- son expedidos
por avión de Ia casa Hybrid en Un-
torio a los distribuidores de Fr^rn-
cia, Italia, Chipre, Hungría y 13é1-
gica, mientras que los huevos para
venta y los pavipollos se expiden
a Fspaña, Grecia, Perú, ^%enezuela,
Filipinas y Estados Unido ► .

ELECTRICA
INSECTOS

Su empleo es muy amplio, puede
instalarse en todo tipo de instalacio-
nes ganaderas, almacenes, etc. Su
consumo es mínimo y su desgaste o
deterioro prácticamente nulo. Para
su instalació q puede ser colgada del
techo o directamente sobre el mar-
co de una ventana.

Las características de esta panta-
lla son:

Corriente eléctrica: 110-220 vol-
tios.

Medidas: 71 cm. x 52 cm.

Peso: 20 kilos.
Nombre : Insec-Lectric.

Fabrícante: V. Sancho, Industrias
Zootécnicas.

Doctor Esquerdo, 166-170. Ma-
drid-7.
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V

la más
avanzada
teciwloyía
en
CALDERAS
AUTOMATICAS

Sus notables ventajas:

• Producclones de vapor entre
100-2000 Kg/h. y usando como
combustible gas-oil, tuel-oil, petróleo,
gas ciudad, propano y pas natural.

• Puesta en rnarcha instanianea
• Reducido espacio
• Instalación sencilla y rápida
• Limpieza total
• Excelente rendimiento en

funcionamiento discontinuo
• Totalmente automática

Sus aplicaciones:

• Fábricas de conservas, cervezas,
bebidas gaseosas, pan y
derivados, confituras, piensos, etc

• Industrias lácteas, alirnenticias,
vinícolas, etc.

SOCIEDAD ESPANOLA DE CONSTRUCCIONES

B, 113( ;( X ;I<<C:
\\ ' I I ,( ;( >\ . C.,\ .

- TRAYECTORIA DE NIVEL INTERNACIONAL -

DOMICILIO SOCIAL: GRAN YIA, 50 ^ BILBAO ^ TELEF. 41 5700 ^ iELEX. 33776^BW^BIL
DELEGACION: PADILLA, 17 - MADRID ^ TELEF. 2154490 ^ TELEX.27657^BW^MAD
SUCURSALES: BAACELONA-BILBAO-SEVILLA GIJON VALENCIA-LAS PALMAS (CANARIAS)
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Filtro girotorio a base de níquel
Aplicación a la extracc^ón de zumos

E
La Société Moulinex, de Ragno-

let, Franci<<, h^i desarrollado y co-
mercializado uu eYtractor centrífu-
go de zumos perfeccionado de tipo
doméstico. Una de las piezas más
imE,ortantes de esta máquina es un

i_a electroconformación con ní-
quel ha hecho posibles qu^ el filiro
se tabrique de una sola pieza, sin
nin^una custin•^i ní uni^ín ^^ con un
espesor nniFurrne, por lo que sc !o-
gra un equilibrio intrínsccu. En una
pie^a como ►sta. ^luc ha de ^irar ^i
tan elevad.^ velucidad, ^^^t^^ es nn^^
import<^nte venraja sobre ios mrto-
dos .^lternativos de producción. .^dc-
má^,, los agnjeros alargados dcl Íil-
tru se pueden [ormar dc acucrdo
con el elevad^^ ^^rido dc preci^iún
por cl qnc destaca la cJectroconfor-
ma.-ión con níqncl.

Cada liltro ^e }^rodi^ce sobre tm
moe?elo permanente v ticne un diá-
mctro má^imo de 1 35 mm. v míni-

Eiltro cónico que ^;ira a 10.000 re-
voluciones por minuto, sep^uando el
zumo de fruta o de vegetales de la
^ 1 ^^ Et^ du iezas a E ro n rt

A
N

I
Z
A
C

I
O
N

p^ . p s p uce e se} e
como electroforma de níquel, por la
Soc^été Bw•as-Seramoise, de Vinc^ n-
nes rrancia, utili-r.ando Níquel 'S',
totalmente activo, depositado según
el proceso Ni-Speed de deposición
ráp^da. El Níquel 'S' y el pro:eso
Ni Spced, son desarrollos logrados
por International I^Tickel.

La electroconformación hacc posible la fahricacibn d^l Gliro en una snlu
pieza, s-in costuras ni w^iones, y con un espesor uniforme, dc modu yue sc

pueda alcanzar un cquilibrio intrínseco

E^tractor doméstico dc zumos de fruta
proycctado y comercializado por la Sociéé

Moulinex, de Bagnolet (Fta^cia)

mo de 55 mm.; su altur<l es dc -45
milímetros y el peso de ] 5 g. El
cspescr uniforme de pared es dc
0,1^ mm. v las dimensiones de los
agujeros son 2,3 por 0,3 mm. Sc
mel:lea plástico en lo^ hordes su-
perior e inferior del fitro, después
de separarlo dei modelo, y ya está
listo para su uso.

EI manejo del eztractor es e^tre-
madamente sencillo y puede estraer
el ;umo de, virtualmentc, cualquier
íruta o vegetal..Después de accionar
el interruptor de puesta en marcha
se sitúan en 1.^ boca dF la máquin^i
pedazos de fruta o de ^°c^eral que
entran en contactc con la rejilla g^i-
ratoria, que actúa como trituradora.
El zumo se centriEuga a travé^ del
fiitro giratorio micntras que la pui-
pa se descarga en un recipiente.
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XIX CAMPEONATO MUNDIAL DE ARADA
• EI acontecimiento agrícola de la década

de los 70

• Z4 países, 45^;concursantes y más de
300 empresas agrarias, presentes en
Minnesota ( Estados Unidos)

DONAIDJOSEPH
PETERSON

AustraFa

JOHANN WILLI
HAMMINGER FLATNITZER

Austria Austria

ROLAND
BOUCHARD

Canada

MARTON
BRENNER

Hungary

H.BEYENS
Nethertands

FLEMMING
THYSSEN
Denmark

JAMES
SHANAHAN

lreland

P.JONGEJAN
Netherlands

KARL ERIK
RODUNG

Sweden

KAREI
VAN DIJCK

Belgium

KURT
NORRISGAARp

Oenmark

JOHNTRACEY
Ireland

MADSBAKKEN
N orway

SIVERT JANSSON
Sweden

HENDRIK
HAESAERTS

Bclgium

DAVIO
WALIACE

Northern Ireland

THORERSKARER SIDNEY ALEXANDER
Nonn^ay MOORCROFT

Rhodesia

ALVIN L. WOLF
U.S.A.

HUBERTEIZER
Weht Germany

JAMES l.
MUSGRAVE

Northern Ireland

^^P at ^
WfLLIAM A.

GOETTEMDEIIER
U.S.A.

CARLJOHAN
HOLMSTROM

Finland

DAVID GRIFFITHS
Kenya

RICHARD E.
80SWEll
Rhodesia

MARTIN MUHIC
Vugoslavia

STEWART B.
BADCOCK
Australía

DOUGIAS REIO
Canade

PENTTI ROYSKO
F i ntand

GITHENJI RUGA
Kenya

HONORIO
PANIAGUA

Spaín

!^!:ñl1LJUB
UGRENOVIC
Yugoslavia

Participantes en el X1X Campeonato Mundial de Ahac.la, canrpeonrs y stfbcampeones dc sus respcctivus puíses, que cumpctirín
noble y deportivamente en esta final de Minnesoea, e q Vernon Ccnter, en donde del I1 ul 17 de sepLicmbre ten^lrún lugar, :fl
mismo tiempo, inleresantísimas demostraciones y ezpr^siciones agr^rpecuatias. Estarán preser^tcs en le cr^mpetición cl campcún y sub-

campeón español de este año, Jesús Gaztrlu y Honorio Paniagua, >•espectivamenic
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de fertilizantes líquidos, apara-
tos de manejo de estiércol, etc.

Además de las demostracio-
nes en los campos de prácti-
cas, podrá observarse el funcio-
namiento de todos los equipos
de maquinaria en las secciones
correspondientes. EI transporte
tiene también un lugar especial,
mostrándose los últimos adelan-
tos.

I^ARMES"f, empresa organizadora del
\IX Campeonato M^mdial de Arada

Det 11 al 17 de septiembre
tiene lugar en Vernon Center,
Minesota (Estados Unidos) el
XIX Campeonato M u n d i a l de
Arada, en el que participaban 45
concursantes de 24 países.

DEMOSTRACIONES

Es una magna exhibición, or-
ganizada por FARMFEST, con
más de 300 compañías expo-
niendo sus productos simultá-
neando con demostraciones en
los campos de prácticas. AI ob-
jeto de comprobar la calidad de
las semillas, fertilizantes y pro-
ductos químicos, la FARMFEST
ha plantado alrededor de 240
hectáreas de maíz y 52 hectá-
reas de soja en la parcela de
la competición como donación
de siete agricultores a tal orga-
nización, para la celebración de
tan magno acontecimiento.

Las compañías más prestigio-
sas hacen exhibición de sus
maquinarias y aperos agrícolas.
Así, los agricultores interesados
en el cultivo del maíz tendrán
oportunidad de ver los últimos
métodos desarrollados por 30
empresas. Todo el maíz será re-
colectado durante la semana de
la demostración. Acto seguido
se procederá a labrar el terre-
no, ensilado del producto, etc.

En el aspecto de la fertiliza-
ción se exhibirán los últimos
adelantos técnicos, inyectores

EXPOSICIONES

FARMFEST tendrá además ex-
posiciones en cuatro áreas dife-
rentes: porcino, bovino de car-
ne, bovino de leche y maíz. Las
demostraciones ganaderas se
verán complementadas por los
equipos técnicos adecuados.

No podía faltar tampoco la
participación de las cooperati-
vas agrarias, mostrando los ob-
jetivos conseguidos, métodos
utilizados, con información de-
tallada de su evolución. Sin em-
bargo, no se exhibirán produc-
tos y servicios de la sociedad
americana por considerar que
los asistentes tendrán oportuni-
dad de conocerlos directamente
durante su estancia en Estados
Unidos.

Además de Estados Unidos,
los expositores extranjeros de
Canadá, Japón, Alemania, Sue-
cia, Noruega, etc., harán demos-
traciones de sus maquinarias
agrícolas.

IVir. Nick Topives, director ejecutivo de
rnxMrsr ^u. ^. n.^

Las amas de casa rurales ten-
drán también su departamento
correspondiente a cargo de la
Standard Oil y el Home Center,
que realizarán ocho demostra-
ciones diarias sobre arte culina-
rio, decoración, ftoricultura, etc.,
así como un diseño sobre la
casa americana del futuro.

Se esperan cerca de 250.000
visitantes, y coincidiendo con
las actividades puramente agra-
rias. Se ha organizado otra se-
rie de actos, tales como expo-
siciones de pintura, festivales
con figuras de renombre como
Bob Hope, Charlie Pride, Frank
Fontaine, etc.

Gl monumento a la Paz, cndavado cn d lukar úondc sc rraliza d Campco-
nato 1^lundial de Arada, con la siguiente inscripción: «Tod^s los a^;ricultores
tiencn un interés comím en el deber pacífico de produ^ir aliment^^ hara la

humanidad. Su actividad u^íversal se simboliza por cl arado.»
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No dudamos que tal como
anuncia la FARMFEST, éste será
el acontecimiento agrario de la
década de los setenta, por su
magnitud y organización, y de-
seamos el mayor éxito para su
realización, así como los mejo-
res augurios para la delegación
española y especialmente para
los dos participantes, Gaztelu y
Paniagua, al XIX Campeonato
Mundial de Arada.

AGRICULTURA se honra en

Mr. 13crt Hansun, prupietariu del Vernon
Center, Minnesota lU. S. A.L donde tiene
lugar el lIX Campeonato Mundial de

/lrada

Maizal en la finca doncic sc cclehra rl X I\ Cam^^ron^uo Muu-
dial de Ar^^da. La much.^ch.^ mi^1c I,^O mctru, ^Ic alturx

CLASIFICACION FINAL
Los diez primeros

Willi Platnitzer, de Austr^a, reciente cam-
pcón mundial de ar^ada, levanta sus brazos
cn scñal de triunfo, ecompañado de Mads
Bakkcn, de Norucga, subcampeóu (a la
izquierda), y Thorer Skarer, de Noruega,
tercer clasificado en Minnesota (a la de-

recha)

presentar estas primicias del in-
teresante Certamen como conti-
nuación de nuestras informacio-
nes anteriores ( ^ ) , esperando
poder ofrecer a nuestros lecto-

Nontbrc

res cuantas novedades técnicas
y realizaciones destaquen en
Vermon Center y sean especial-
mente útiles para los agriculto-
res y ganaderos españoles.

1^raclru

1. Willi Flatnizer Austri^i Stcvr 650
2. Mads Bal<ken ... Norucga l^eatz 5506
3. Trorer Skarer ... Noruc^,a l^urd 4000
4. PhiGp P. Skyrme ... Gran Iirctaña f nt^rnatíun^^l ^}54
5. Karl Erik Rodling .. Suecia Massev Fcrguson
6. Da^id lK^allace ... [rlancla dcl Norre I^avid Rr^^^rn RR5
7. Kurt IV'urris^ard ... Dinamarre Ms^ssc}^ ^erguson 1G5
8. Sivert Tansson Succia Masscy I^crl;uson 165
9. John C. Kyle ... ... Nueva "l.clanda I^ord $000

10. Douglas Reid ... C^^nad.í Masscy l^crkuson

(`) «EI primer campeón nacional de arada» (entrevista al campcón), por C. de la Puerta. l\caicui.'ruHn, uhril 1971.
aI CamE^conaYO Nacional de Arada», por L García-Bad^ll, Acaico^..T•ukn, mayo 1971.
«XVI[I Campeonato Mundial de Arada», por M. Pérez-Minguijón, Acaic.ut.TUan, octubre 197I.
«II Campconaro Nacional de Arada», por M. García-Lillo, Aceicuiruttn, junio 1972.
aFinal del II Campconato Nacional de Ar^da» (entrevista a I. García-Badell), por C. de In Puerta), junio 1972.
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TR^CTOR FORD CU ATRO MILLONES
La compañía Ford ha construido recientemente su tractor nú-

mero cuatro millones después de cincuenta y cinco años de traba-
jo en esta actividad. De acuerdo con un estudio realizado por la
misma empresa, un 40 por 100 de esos cuatro millones todavía
están en funcionamiento.

EI tractor número cuatro millones es el modelo 9.000 de 130 CV,
el tractor más grande que ha construido Ford para uso agrícola.

Cabe recordar que el primer tractor Ford pesaba 2.500 libras y
estaba equipado con un motor de cuatro cilindros que proporcio-
naba 20 CV, utilizando gasolina o c,ueroseno.

Hoy Ford posee unos treinta modelos diferentes, de 30 a 130 CV,

M^^delu Forií 9.000, de reciente s^ilid.^ al mercado, jui^to al viejo tractor Pardson,
dc ^ran acc^^tación h^ice cincu^nta y cinco años

Nucvo m^^dclc^ Ford yuc alcanzsi hasta
13o CV.

Modelo dr tractor Ford de 1915, proto-
tipo, cuyo éxito inició a Ford en Ia pro-
ducción masivo en 1)17. ^I Gobiernc^ bri-
eánico probó dos prototipos de u^actores
Ford }^, despiiés de comprohar los resul-
tados, ardenó siere mil unidades para
aliviar el tiéficit de ^limei^tos qu^ se pro-
dujo en Gran Bretaña durante la primera
guerra mundial por falt^ de mano de ^^bra.
Aquella orde q fue decisiva para la pru-

moción de Ford en el mercad^^

que cubren todas las necesida-
des agrícolas e industriales, co-
giendo una vasta organización,
que cuenta con más de 5.000
distribuidores en 131 países.

METALURGICA DE SANTA ANA, S. A.
Información a los

EI pasado día 24 de junio se
celebró la Junta General ordina-
ria de accionistas, bajo la pre-
sidencia de don Antonio Sáez
de Montagut.

EI consejero delegado, don
Alfredo Giménez Cassina, en un
detallado informe, comparó los
datos principales de fabricación,
ventas, resultados, etc., del ejer-
cicio con los de años anteriores
e hizo también una exposición
de las previsiones para 1972.

Los acuerdos propuestos por
el Consejo fueron aprobados por
unanimidad de los asistentes. EI
dividendo quedó fijado en el 6
por 100, con impuestos a cargo
del accionista.

La Sociedad edita periódica-

Sres. Accionistas
mente un boletín destinado a
los accionistas. En estos mo-
mentos se va a repartir el corres-
pondiente al segundo trimestre
de 1972, en el que se recoge fa
información de los seis prime-
ros meses del año.

En el citado boletín se infor-
ma que las ventas del primer se-
mestre suponen un aumento del
14,7 por 100 sobre las obtenidas
en el mismo período del año an-
terior. Desde el punto de vista
comercial, el semestre puede
considerarse como satisfactorio.
Igualmente lo es desde el punto
de vista de beneficios brutos, ya
que los contabilizados al 30 de
junio son sensiblemente supe-
riores a los obtenidos en la mis-
ma fecha del año anterior.
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II Congreso Mundial de Alimentación Animal
Se celebrará del 23 al 28 de octubre en Madrid

• Prohibición del D. E. S. en Estados Unidos

• EI tema de las hormonas, preocupación del Congreso

"Contra los estrógenos sintéti-
cos se ha desarrollado una fuer-
te corriente prohibitiva a través
de las agencias gubernamenta-
les interesadas en muchos paí-
ses. La industria fabricante de
piensos compuestos, que cola-
bora intensamente con los Go-
biernos y que es la que soporta
y permíte realmente el desarro-
Ilo de las ganaderías naciona-
les, colabora estrechamente e
invierte fuertes sumas en esta
investigación de las consecuen-
cias del empleo de los materia-
les "prohibidos" y que bien em-
pleados y dosificados no debe-
rían quizá serlo", ha declarado
el profesor don Carlos Luis de
Cuenca, catedrático de la Facul-
tad de Veterinaria de la Univer-
sidad de Madrid y presidente
del Comité Ejecutivo del II Con-
greso Mundial de Alimentación
Animal, que tendrá lugar en Ma-
drid del 23 al 28 de octubre pró-
ximo, con la asistencia de más
de mil representantes de la cien-
cia y de la industria, proceden-
tes de 60 países, con motivo del
anuncio recogido por la prensa
nacional de que los Estados Uni-
dos prohibirán a partir del día 1
de enero próximo la utilización
del dietilestrilbestrol (conocido
también con las abreviaturas
D. E. S.), hormona femenina ar-
tificial utilizada para la alimenta-
ción y desarrollo del ganado ma-
yor, porque, por lo que parece,
causa cáncer en los animales
examinados en el laboratorio.

"Los efectos fundamentales

del dietilestrilbestrol -señaló el
profesor Cuenca- son: atenuar
la función sexual, cosa benefi-
ciosa en el macho por producir
una castración práctica e in-
cruenta; estimular el crecimien-
to activando el metabolismo; dis-
minuir el consumo de alimentos
por kilo de carne producido y
disminuir los costes de produc-
ción que en los momentos ac-
tuales es muy conveniente para
dar de comer carne a las masas
de bajo poder adquisitivo."

Se sabe que importantes em-
presas americanas han entrado
en colaboración con la Adminis-
tración de Alimentación y Dro-
gas del Departamento America-
no de Agricultura, con el Institu-
to Nacional del Cáncer de los
Estados Unidos y con la Socie-
dad Americana de Ciencia, a fin
de revisar y emitir un dictamen
definitivo sobre la tolerancia
frente al DES en la esfera sexual
del consumidor humano de car-
nes y su posible acción carci-
nogénica." Esta Comisión va a
revisar las verdades y los mitos
sobre el empleo de una droga
útil y valiosa, cuya peligrosidad
es preciso definir o descartar.
"No debe olvidarse -subrayó
el profesor Cuenca- que, fren-
te a los inalienables derechos
de la sanidad humana, se en-
cuentra también el difícil pro-
blema de la producción econó-
mica de carne y que la prohibi-
ción del empleo del DES en los
Estados Unidos, recientemente
decretada por una Administra-
ción que prefiere prohibir a au-
torizar, sin una costosa y dete-
nida investigación previa, puede
suponer por habitante y año un
importe de 3.100 pesetas, reper-
cusión del encarecimiento del
coste de producción de carne."

Después manifestó que el te-
ma de la utilización de hormo-
nas será una de las preocupa-
ciones fundamentales del II Con-
greso Mundial de Alimentación
Animal que tendrá lugar en Ma-
drid en octubre próximo.
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La Real Exposición Agropecuaria
La Real Exposición Agrope-

cuaria reúne quizá un rasgo sin-
gular, entre las de su género, en
el sentido de que la citada feria,
de cuatro días de duración -3
al 6 de julio de 1972-, marca
la culminación de unas demos-
traciones desarrolladas durante
todo un año en las explotacio-
nes ganaderas experimentales
que funcionan permanentemen-
te en el Centro Agropecuario
Nacional (NAC), radicado en
Kenilworth, en el condado de
Warwickshire. La transforma-
ción del NAC en permanente
fuente de información sobre la
economía de la producción re-
viste mucha importancia. Aun-
que los ganaderos se siguen in-
teresando profundamente por
las clases competitivas de gana-
do vacuno, lanar y porcino de
todas las razas, se preocupan
todavía más por los gastos de
producción, el ahorro de mano
de obra y los alternativos siste-
mas de explotación y mecaniza-
ción que se vienen desarrollan-
do. EI año pasado se introdujo
por primera vez un "recinto con
una selección de razas", que
resultó tan popular entre los ga-
naderos del exterior, que e^te
año la superficie destinada a es-
te fin se ha ampliado en más de
un 100 por 100. Ganado vacuno
procedente de diversas partes
del mundo aparecerán ahora
juntamente con razas británicas,
que han sido reproducidas, cria-
das y mejoradas en el Reino
Unido.

GANADO PORCINO

EI centro de venta de cerdos
se ha ampliado adicionalmente,
hasta transformarse casi en una
auténtica Feria de Ganado Por-
cino, donde los criadores de ra-
zas híbridas y puras serán res-
paldados por "stands" comer-
ciales montados por los fabri-
cantes de piensos, equipo e ins-
talaciones para cerdos. En la
exposición permanente de cer-
dos de este año se ha incorpo-
rado una demostración adicio-
nal titulada "ProducCión Euro-

pea de Cerdos", que compren-
derá la progenie de 150 cerdas
basadas en la raza "Large Wiii-
te", cruzada mediante la insemi-
nación artificial. Se exhibirán
dos distintos sistemas de explo-
tación; es decir: grupos de cer-
das alojadas sobre lechos de
paja en construcciones para fi-
nes generales, y cerdas indivi-
duales situadas sobre pisos de
listones. Se pondrán a disposi-
ción de los interesados una es-
tadística completa del rendi-
miento logrado durante el año
corriente y un análisis de los re-
sultados, de conformidad con la
estrategia que gobierna todas
las instalaciones ganaderas, que
se utilizan no solamente para
demostrar nuevas técnicas, sino
también para servir de orienta-
ción económica a aquellos agri-
cultores que se propongan in-
troducir nuevos programas de
explotación o ampliar los exis-
tentes.

GANADO VACUNO

La unidad dedicada a la pro-
ducción de carne vacuna, en
que anualmente se completa el
engorde para el sacrificio de
300 animales, constituye la ma-
yor demostración de su tipo en

Europa. Su objetivo consiste en
demostrar los métodos utiliza-
dos por las granjas británicas
más importantes para aumentar
la producción de carne. Son
cuatro los sistemas ensayados;
a saber: producción de carne a
los dieciocho meses; produc-
ción de carne a los quince me-
ses; animales para carne ali-
mentados intensivamente con
cereales, y el ongorde para el
sacrificio de terneros ligeros
amamantados. En la unidad le-
chera, una rigurosísima campa-
ña de prevención de la mastitis,
emprendida durante los últimos
doce meses, ha dado como re-
sultado la erradicación casi to-
tal de señales clínicas y subclí-
nicas de esta enfermedad. En
dicha unidad se podrán exami-
nar todo los métodos empleados
por los distintos organismos que
han promovido y divulgado los
medios de prevención adopta-
dos.

GANADO OVINO

En la unidad destinada al ga-
nado ovino, también se viene
produciendo la colaboración en-
tre los fabricantes de fertilizan-
tes y los expertos en la explota-
ción de dicho ganado. Los estu-
dios emprendidos están demos-
trando que el ganado lanar sue-
le apartarse de la hierba recien-

«Trc^^^inney 83 rd» es el toro dc mayor pesu de lx raza
Reino Unido, I-ate sobcrbio ejemplar ha sido cri.ado por ti

Me^^a;;issey, Corni.i.^lles

«South Dev^^n» rn cl
Willixms ^n^1 S^^n dc
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temente tratada, y que se puede
adoptar ventajosamente el pas-
toreo por franjas en lo que res-
pecta al crecimiento del pasto y
el control de los parásitos en los
animales. Las razas raras de ga-
nado lanar mantenidas en el re-
cinto de la Exposición han pro-
ducido este año una alentadora
cantidad de corderos. Nueve
ovejas de la raza "Manx Logh-
tan" proporcionaron en conjun-
to ocho crías; siete ovejas "Nor-
folk" produjeron nueve corde-
ros; seis ovejas de la raza "Cots-
wold" tuvieron ocho crías en
conjunto, y las únicas cuatro
ovejas de la raza "Woodland
Whiteface", actualmente exis-
tentes en todo el mundo, propor-
cionaron seis corderos.

AVES

Por otra parte, sin embargo,
la conservación de las primiti-
vas razas de aves de corral es
aceptada como deber fundamen-
tal por los criadores de moder-
nas variedades híbridas; pero
entre los millares de ejemplares
que se producen en la unidad de
aves de corral con que cuenta
el NAC figuran al menos seis
especies que ponen huevos
morenos. Tanto para la cría co-
mo para la producción de hue-
vos, las aves se alojan en insta-
laciones, baterías, jaulas y am-
bientes muy diversos. Se halla-
rán disponibles estadísticas so-
bre la cría con arreglo a tres
sistemas distintos de incuba-
ción, es decir, circulación de
aire caliente caldeado por que-
madores de petróleo, calefacto-
res de rayos infrarrojos, y calen-
tadores radiantes caldeados por
gas, como así también sobre
costes e ingresos correspon-
dientes a ensayos en gran esca-
la Ilevados a cabo con gallinas
ponedoras.

SRYAN PLATT

INFORMACION GRAFICA DE LA ROYAI SHOW 1972

DE CARA AL MI?RCAllO COMUN
Desfile de campeones de g.tnado vacunu premiaclo en l;^ lloysil Show 1972,
celebrada recienteme^^te en Stuneleigh, ^Uarwickshire, In^;latrrra. L.^ Kcal
Exposición Agropec^iaria de este año tuvo q n sabor dcl Mercado C^^mún
con la nueva participación de las mucstras y el stand coniercial francés, así
como tambi^n por la intcrvenci6n de l^ Repúblicu Pcderal de 111cmania.
(^tro de los stands que resultó muy popular cntre los a^;ricultures y^;an:^-
cleros fue el organirad<^ por 1^^ Comisibn Luropca, el cuerpo ejecutiv^^ al
servicio del Consejo de Ministros del Mera^do Común, ciryos elclegaclc^, ^^u-
dícron exponer a los visitantes todos los aspectos del }^revisto ingres^^ dcl
IZeino Unido e^^ ]a Comunidad europea. E^iu•e las inscripciones kanacier,is
yuc establecíero q nucvas marcas en la Laposición fi^;urarun 1.571 cjemplares
de ganado v.uuno, cun un aumento de 78 en eomparaciún con el añ^^ antc-
rior; 559 ejemplnres de ganado I^nar (incremento de ^41 ^, y^1-} ejem^^l;ires
^lc r^^no-ido porcino, con un aumento de 67 en comparaciú q con cl hasa^lo .^ñ^^.

S. M. LA REINA ISAI3L,L li VISITA LA REAL I►XPOSICION AGROPL,CUAItIA

I)urantc la visita a la Real Exposición Agropecuaria, celebrada recienten^ente en SCOn^leigh, en la región mcridional ^Ie In^;ls^terra,
S. M. la Reina Isabel II examina la pareja de la raza «Lincoln ^ed» que se adjudicb el premio m.ís impc^rtanre en la sección dc
ganado vacuno para carne, es decir, el Campeonato Supremio «Burke» para parejes de ambos sexos. Mr. Phili}, L. Smith, encurgadu
de las muesn•as de ganado vacuno, acompañó a S. M. la Reina cuando •sta efectuó la presentación oficial ^1c1 trofco «I3urke» , I;ana^lu
por «SpridclifE Rosebud» ( a la izqaierda), vaquilla exhibida por G. anci II. Albone, de Lincoln, en la p^^rte oricntal ^le Inglaterra,

y«I^rithville Kingpin», taro de propiedacl de l.i Couplat^d I3rothers, dc Boston, cn la misma rc^ión del haís
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CAMPF.ON DE LA RA7.A ROMMEY

Cnrnero Rommey, campeón de cría, cainpeón macho y ganador en su dase
en 1:^ Real Exposición Agropccuaria de 1972, que tuvo lugar recientemenCe
eq Stoneleigh, Inglaterra. E1 campeón es propiedad de Mc Clifford Ni-
cholson, de Willo^ghto q Manor, cerc^ de Gainsborough, Lincolnshíre.
Socied^d ganadera: Kcnt or Romtney Marsh Sheep-Breeders' Association,

Station Road, Ashford, Kent, Inglaterra

GANADORES DE LA RAZA IIAMPSHIRE DOWN

IIc ayuí tres corderos de razu Hampshire Down a quienes se adjudicó el
premio de ganadores en su clase, la de q acidos en o después del I de diciem-
bre de 1971, en la Royul Show de 1972, recientemente c^lebrada en Stone-
leigh, en la mgidn cenn^al de inglaterra. Los corderos así galardonados son
propiedad <1e la Ho. Mrs. E. H. Caversfield, de Bicester, Oaforclshire.
Sociedad ganadera: I^anipshire Do^^m Sheep Breeders' Association, 38 Gnd-

less Street, Salisbary, Inglaterra

AGRICIJLTL7RA

CAMPLONA SUPRI;MA DE LA RAZA
LANDIZACL'

I^^n la Real E^pc^sición Agropccuaria ]972,
yue se celebró recientcmente en Stone-
leigh, región central inglesa, «Pakenham
Asa 193» resultó campeona suprema de
la raza Landracc británica, así como c^m-
peona entre las rerdas de dich.a r^za naci-
d.^s entre el 1 de julio de L970 y e1 31
de marzo de 1971, que han producicl<^ al
menos una camada de siete cerditos o dos
dc dieciséis. La campeona es propiedad
de D. W. P. Gough Co. Ltd., de I?state
Office, Lackfotd, Burv St F.dmunds, Suf-
folk. Ef semental fue «Pakenham F,ros 4».
(Sociedad Ganadera: British Landrace Pig
Society, 4-^ I'orkersgate, Malton, Yorks,

Inglat^rra.)

CAMPFONA SUPRL'MA DI; LA
RA"I.A GUERNSEY

aThicket Mead Jayne» , pcopiedad de
E. Do^^m and Son, de Thicket Mead Farm,
Midsomor Norton, Bath, quc en la foto-
gcaEía aparece sujeta por la señora Faye
Down, fue declarada campcona de la raza
Guernesy en la Peria dcl C^mpo de Bath
y el Ocste de Inglaterra, celebrada hace
poco eq Shepton Mallet, Somerset, Sur-
oeste de I^glaterra. L',sta feria registró
gran afluencia de visitantes clesde que em-
pezó a celebrarse h^ue sicte años. (So-
cíedad Ga^adera: "I'hc English Gucrnsc

v Cattle Sociery, Mappin House ,Winsley
Street, Oxford Street, Londres, W. l,

Ii^glutcrra.)
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feriis y f►OOSiciooes
a l ra^as br^aoices

I:(L:MPLAR SUPRI:MO DE LAS
VACAS SIIOR'I'HORN

«Swanford Duchese», juzgada como ejem^
plar supremo de las vacas Shorthorn para
producción lechera en la Royal Show de
1972, recientemente celebrada cn Stone-
legh, Wanvickshire, en la región central
de Inglaterra. Presentada por sus dueños,
C. M. Roberts anci Son, de Nortwood,
Middlesex, en la regicín sudoriental de
Inglaterta, «Swanford lluchess» fue cria-
da por los ganaderos ^Vhite Brothers y
engendrada por el toro «Streetly Count
C^wynne». Entre las inscripciones de ga-
nado en vivo e exhihir en la exposición
figuraron: 1571 reses de ganado vacuno,
78 más que en rl año anterior; 559 ca-
bezas de ganado lanar, lo yue implicó un
aumento de 41 cn comparación a dicho
año, y, finalmente, 514 cerdos, 67 más
yue en 1971. También fue superior el nú-
mero dc pabellones: 579, en Iugac de 534.
(Sociedad Ganadera: Shorthorn Soeiety of
the United Kingdon of Great Britain and
Ireland. Victoria llouse, Southampton

Row, London, ^XLC. I, Inglaterra.l

TORO H[?REPORD CAMPEON
I;N "1'RES CATF,GORIAS

«Sarn Eureka», m.agníficu ejemplar de la
raza Hereford, declarado campeón en tres
categorías. F,s propiedad de Cambriand
Land Ltd., de Berthddu, Llandinam,
Montgomeryshire, C^ales. I• l padre fue
«Sarn Costellow». FI certamen de este
año tuvo un car^icter europeo con el re-
torno del «stand» comcrcial francés y
uno nuevo de la República Pederal de
Alemamia. Otro pahellón de interés para
los ganaderos fue cl montado por la Co-
misión Europca. ('Suciedad Ganadera: The
Ilereford fIcrd I‚oolc Socíety, 3 Offa

Street, Hereford, Inglaterra.)
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Feria lnternacional de la ln•
dustria Lechera: 9-10 mayo. The
G r e a t Yorkshire Showground
Harrogate, Yorkshire.

Royal Association of British Dairy
Farmers. 17 Devonshire Street, Lon-
dres Wi N 2BQ.

106 Feria Anua/ y Exposición
INndustrial: 23-26 mayo. Balmo-
ral Show Grounds. Balmoral,
Belfast.

Royal Ulster Agricultural Society. The
King's Hall, Balmoral, Belfast BT9 6GW.

Feria de Bath y de/ Oeste de
Inglaterra: 30 mayo - 2 junio. Per-
manent Site, Ehepton Mallet, So-
merset.

Major the Lord Darling, Secretory.
Bath and West and Southern Counties
Society. 3 Pierrepont Street, Bath, So-
messert BA1 1 LD.

Feria de la Sociedad Agrope-
cuaria de los Tres Condados:
12-14 junio. Showyard, Malvern,
Worcestershire.

L. M. Doy^nes, Secretary. Three
Counties Agricultural Society. Three
Counties Show, The Showyard, Malvern,
Worcestershire.

Rea/ Exposición de /as Tierras
Altas: 19 al 22 de junio. Ingliston
Showground, cerca de Edim-
burgo.

Royal Highland and Agricultural So-
ciety of Scotland. Ingliston, Newbridge,
Midlothian, Scotland.

Real Feria de Norfolk: 27-28
de junio. Showground, Dereham
Road, New Costessey. Norwich,
Norfolk NOR 45J.

Real Exposición Agropecuaria:
2-5 julio. National Agricultural
Centre. Kenilworth, Warwickshi-
re CV8 2LG.

Gran Exposición de Yorkshire:
10-12 julio. The Great Yorkshire
Showground. Harrogate, York-
shire.

Rea/ Exposición Ga/esa: 24-26
de julio. Permanent Site, Llanel-
weed, Builth Wells, Mid-Wales.

Real Feria Agropecuaria y Ex-
posición de Maquinaria Agriíco-
la de Smithtield: 3-7 dicíembre.
Earls Court, Londres SW5 9TA.

CAMPI;ON SUPRG,MO I)I: "COROS
II[:RI?[^ORll

«Haven F..volution» , calificado supremo
campcón de toros Ilereford en Ia Rcal
I;xposición Agropecuaria cclcbrada cccicn-
temente en Ingliston, cerca de Edimhurp,o.
Cl animal es propiedad dc 1?. L. Lewis
and Son y de Mr. y Mrs. J. Sunlcy-Coopcr,
de Vale l^arm, Ashton. T^ate año drmostró
ser el mejor para ]a esposición, principaf
acontecimicnto agrícula de l^?scocia. I)uran-
te los tres días de duración, 7S.GGl per-
sonas visitaron la (cria -un incremcnto
de mcís de cuatro mil cn comparacicín
ron el afio anteríor-- y hiiho muchos in-
tcresados del extranjero, La exposición de
ganado fuc una de las mejures, t,mto cn
calidad y cn cantidad como corncrci;ilmcn-
tc, y los expositores dcl p,tbcllón comcr-
cial estuvieron mu^^ complacidos cun las
transacciones. En uno dc los «s^ands»,
cuando menos, se vendió por contplc•to
toda la maquinaria c^puesta. (tiociedad
Ganaderst: Thc Hcrrford } Icrd Rook So-
ciety, 3 Offu Street, I Icreford, Ingl^^tcrra)

cAMPr.ONA SuPR1^:Mn ul?
I.A RA"I.A PRISONA

«Wincanton Thalia 7th», vaca frisona dc-
clarada campeona de su raza en la Expo-
sición Agrícola de Bath y los Condados
de( Oeste, celebrada recientemente en
Shepton Mallet. Su propietario: 12. Swect.
A cste certamen, de cuatro días dc du-
ración, acudíeron 86.G-IR prrsonas, el se-
gundo porcentaje más clcvado dcsde yuc
sc cstablcció cn su actual cmplaramicnto.
Gntre los visitantes que ucudieron a la
(cria de este año se cucunh^aha la prin-
cesa Alcjandra. (Socicdad (^anadcra: The
British Priesian Cattlc Society, Scotshridgc
ITouse, Rickmanworth, Hcrrfordshirc, Tn-

glarerra.)



^F^^ s•^ uc^^vN
La normalización de productos
agrícolas en el mercado interior

En reciente decreto de 21 de
julio de 1972 se regula la nor-
malización de productos agríco-
las en el mercado interior, sien-
do constante la preocupación
del Gobierno por la normaliza-
ción de los productos alimenti-
cios en el mercado interior, co-
mo medio de corregir determi-
nados defectos de los circuitos
comerciales, garantizar e infor-
mar a ► consumidor de la calidad
de los productos que adquiere y
orientar la producción por cau-
ces cualitativos. Este interés se
recoge en los Planes de Des-
arrollo, donde se expone como
medida de política agraria y co-
mercial la necesidad de elabo-
rar normas de productos agra-
rios para su progresiva obliga-
toriedad en el comercio.

Por otra parte, hay que con-
siderar la necesidad de que las
m e d i d a s de intervención del
F. O. R. P. P. A. se realicen con
prioridad sobre productos nor-
malizados, especialmente en las
categorías inferiores.

Para cada uno de los produc-
tos o grupos de productos agrí-
colas cuya normalización inte-
rese realizar se redactará una
norma que, teniendo en cuenta
la naturaleza de dicho produc-
to y las circunstancias de su
producción y comercialización,
se adaptará, en lo posible, al si-
guiente esquema que recoge los
diversos capítulos que constitu-
ye la norma.

Además de aquellas especifi-
caciones que en cada caso par-
ticular considera necesario re-
coger los productos agrícolas
destinados al consumidor en su
estado natural deberán cumplir
lo siguiente:

a) Estar sanos, es decir,
exentos de defectos suscepti-
bles de afectar su resistencia
natural y su aptitud para el con-
sumo, tales como podredumbre,

magulladuras y grietas no cica-
trizadas.

b) Estar enteros, limpios y
prácticamente exentos de mate-
rias extrañas, sin olor o sabor
extraños y sin humedad exterior
anormal.

c) Tener un aspecto y des-
arrollo normales en relación con
su variedad, época del año y
zona de producción.

De acuerdo con los factores
anteriores expuestos se podrán
establecer para los productos
las siguientes categorías o cla-
ses:

Categoría E x t r a: Productos
de la máxima calidad, práctica-
mente exentos de defectos y de
forma, apariencia, coloración y
gusto correspondiente a la va-
riedad y de presentación cui-
dada.

Categoría I: Productos de
buena calidad, con las caracte-
rísticas típicas de la variedad,
que pueden presentar ligeros
defectos y de presentación cui-
dada.

Categoría II: Los productos
incluidos en esta categoría pue-
den tener algunos defectos que
no perjudiquen su calidad intrín-
seca y deben estar presentados
convenientemente.

Categoría III: Los productos
incluidos en esta categoría no
presentarán defectos que les ha-
gan impropios para el consumo
y cumplirán, al menos, con las
características mínimas de ca-
lidad definidas anteriormente.

La división en las cuatro ca-
tegorías antes mencionadas no
será obligatoria para todos los
productos, pudiéndose reducir
su número cuando se considere
conveniente.

Se establecerán tolerancia de
calidad y de calibre y un límite
de acumulación máxima de es-
tas tolerancias.

Para •alidad, la tplerancia

AG R IC U LTU RA

máxima admitida será del 5 por
100 en la clase extra, y del 10
por 100 en las clases I, II y III.

En casos excepcionales, y
cuando por la naturaleza del
producto se estime necesario,
se podrán establecer tolerancias
superiores.

Para la identificación del pro-
ducto y una adecuada informa-
ción al consumidor:

Los productos presenta-
dos en envases deberán
Ilevar en el exterior de los
mismos y en caracteres le-
gibles e indelebles las in-
dicaciones que más ade-
lante se especifican, agru-
padas en uno de los lados
del envase.

Para los productos pre-
sentados en mallas o sa-
cos dichas indicaciones fi-
gurarán en una etiqueta
sujeta de modo que no
puede desprenderse y que
sea visible y legible.

Para los productos pre-
sentados a granel dichas
indicaciones figurarán en
un documento que acom-
pañará a la mercancía.

Los agricultores o sus asocia-
ciones que vendan directamen-
te al público o a detallistas, y
los comerciantes mayoristas y
detallistas deberán aplicar los
requisitos de clasificación, en-
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vasado, presentación y marcado
que figuren en las normas a que
se refiere el artículo séptimo,
pudiendo exceptuarse provisio-
nalmente de este cumplimiento
las ventas realizadas en el ám-
bito territorial que en ellas se
determ i ne.

REORGANIZACION DEL SEC-
TOR DE EXPORTACION DE

FRUTOS CITRICOS

La situación actual de la ofer-
ta española de frutos cítricos y
las circunstancias internaciona-
les en que se desenvuelve su
comercialización aconsejan un
replanteamiento de la organiza-
ción interna del sector para que,
sin menoscabo de la iniciativa
privada y sin limitaciones a una
razonable competencia, pueda
asegurarse la presencia organi-
zada de nuestros cítricos en los
mercados exteriores.

Con los anteriores condicio-
nantes, el Decreto 2059/1972,
de 21 de julio, se propone alcan-
zar cuatro objetivos fundamen-
tales:

- Profesionalizar la exporta-
ción, mejorando la dimen-
sión de las Empresas y,
especialmente, garantizan-
do su permanencia en el
mercado y su eficacia en
la gestión comercial.

- Asegurar la participación
razonable de la produc-
ción en los resultados de
la exportación, estimulan-
do una vinculación efecti-
va entre las firmas expor-
tadoras y las agrupacio-
nes de productores.

- Estimular una mayor vincu-
lación entre las firmas ex-
portadoras y las de com-
pradores, que garantice
una buena comercializa-
ción y una razonable fide-

lidad a la naranja espa-
ñola.
Promover la presencia or-
ganizada del sector espa-
ñol de frutos cítricos en
los principales mercados
internacionales, a través
de centros de clasifica-
ción, distribución y regu-
lación de la oferta.

A estos efectos, el Decreto
establece cuatro instrumentos
dispositivos:

- EI Registro Especial de
Exportadores de frutas cí-
tricas.

- EI Comité de Gestión para
la exportación de frutos
cítricos.

- Las Normas de exporta-
ción e inspección comer-
cial de frutos cítricos.

- Los beneficios en favor del
sector exportador de fru-
tos cítricos.

^^pd^^^^^ ^^a
^^ar^^oa ^^oc^o^a ^^a g^^^1rD^

Ll l'H.\ l'll\TIt.1 1'1..\l:.\^

Resolución de la 1Jirección Ueneral de

la Yroducción At;raria por la que se dan

normas para la lucha contra divcr as

plaças del algoclón et: la campaña 19'^2-

73. (« B. O.» 14-V II-72.1

Resolttción dc la D. G. de Producct^n

Agrr.ria por la que se dan normas para

la lucha contra el agusano rosado» del

algodonero i«Platyedra gossypiella»1 en

]a campatia. 197'2-73. I«B. O.n 3-V1II-72.1

Re,olución de la D. Ua de la Produc-

ción Agraria por ]a c^ue Se fijan las zo-
nas de Lrat,amieuto obligator^o contra cl

«repiton del olivo ctí la campaña de

ototio. 1«B. O.» 4-V III-72. )

Decreto '1.201'1972, de 21 de ^ulio. de
estructura orgánica del Servicio de De-

fensa coutra P1aKas e Inspeccicín Fitopa-

to!égica. (aB. 0.,, 23-Vi1i-72.i

Ih•intas u I.[ ProducelcSn de año.jo^

Resolucióa de la D. G. de la Prod^cc-

ción Agraria por la que ^e ^^etableccn

normas para la perccpción de primati

a la producción de añojos. («B. O.» 7-

V III-72. )

que se dan norutas ]^ara el nombrant^^ n-
to ^ott carácter provisimtal dc los I're-

^identes de ]os Consejoti Reguiadores c+e

las Denominaciones de origen. 1 alio^e-

tín Oficial» 7-VIII-72.1

Orden 27 lulio 1972 por la que sc re-

glamentau los t•inos espuuiosos nat^.tra-

]es y los vit:os gasificados. 1«B. O.» 8-

V I i I-72. )

Cítrlcos

Decreto 2.059; 1972, de 'L1 •ae julio, ro-

bre reorganización cle] sector de exp ,r-

tacióu de frutos cítricon. («B. O.u ;il-

V II-72.1

Orden de 11 agosto de 1972 sobre [^or-

mas regttladoras del Contercio Exterior

de Frt^tos Cítricos. c«B. O.» 19-V11i-7`^.)

Necanizaeión

Resolución de la a. Ci. dc la Prod•cc-

cióti Az:raria por la que <e det.ermiu;i la

pot^ncia de inscripción de Lo^; tractor.s

ma.rca «Tetur» modelo 6.711.

Ltípulo

Orden de 4 agosto de 197'7, por la ^lue

se regula la campa^3a de liipulo 1972

1 aB O.» 11-'a II I-72. )

l'ar[tr^

Resolucibn de la D. U. de Sanidad por
la que se dictan norntas para la reuo-

vactón anual dcl permiso sanltario de
funcionamiento de la^ industrlns de

carue. ( «B. O.» 'l2-VIlI-72.)
R.^solució[t de la D. G. de Sattldaci por

la que se dictan normas ^obrn recouocl-
miento; de los cerdos sacrifícados cn
domtcilios particttlares. 1«B. C.» 22-V[II-
1971'. )

Cerealeti

Decreto '1.196^1972 de 18 de aqosto,

por c] que se regula la campa[ia de cer^a-

les 1973i7-1. («B. O.» 'l'l-VIII-7'l )

Decreto `l 183; 1972, de 18 de ago ao,

por el que se regtila. con car$cter trau-

sitorio una exacción reguladorrt de l:l

harina y e] Lrigo contu consecuc•ncia de•

su revalorizacióu. I«B. O.» 21-V1II-7'l.l

(^ uesu^

Orden de 19 de aKOSto cle 197'l por Ia

que se establecen dcterminados recttct,l-

t.os que deben uumpltr los queno^ y,luc-

sos fm:didos que sc comercialiceu cu cl

tert itorio uaoional. f«B. O.» 2}-VII1-7'l. )
\'ino^

Ordeu de 27 dc j^aio 1972 por la oite

se regula la aplicac;ón cle las denoaíi-

naciones de loti «t•ino, especiales». 1«Bo-

^eti^t Oficial^, 7-\'III-72.i

Orden cle 27 cle jt^lio de 1972 por la

:\zúcar

Decreto '^.195í197'l. d^ 18 de af;osto.

Sobre nonna; completneutaria^; clc regu-

lación de la carnpatiz azttcarera 1973 i 9.

(<%B. O.» 22-VIII-'l2.1

\'ortnallr;tcluu

Dccreto 2.257^197'l, de ll de jullo, por
el rlne se regula ]a normal^zación de i•.ro-

.Iuctos agrícolas eu rl ntercado interior.
(«B. n.» 26-VLII-197'l.)
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DECRETO 23051197 2 DE 18 DE AGOSTO

PLANTACION ES DE VIÑEDO
N

CAMPANA 19 ^ 2-^ 3
• Mayores posibí/idades de expansión de/ viñedo

Exactamente con ef mismo retraso que el año anterior, a pesar
de /o dispuesto en /a Ley vigente, es decir, el dia 20 de septiembre,
ha aparecido en el 'B. O. E." el Decreto 2305/1972, de 18 de agos-
to, por e/ que se regu/a e/ régimen de autorizaciones para nuevas
p/antaciones, rep/antaciones, sustituciones de viñedo y reposicio-
nes de marras durante /a campaña 1972-73.

Una de /as variaciones más importantes, con respecto a dispo-
siciones de años anteriores, se refiere a/as autorizaciones de nue-
vas p/antaciones en /as zonas con denominación de origen "Mén-
trida", "Navarra", "Mancha" y °Tarragona".

Asimismo, el articulo 5.^^ permite otra posibilidad de nuevas
plantaeiones, autorizando a la Dirección General de la Producción
Agraria que distribuya una superficie, entre las diferentes zonas
vitícolas, con un máximo de 3.500 hectáreas.

Se amplian también a todo el territorio nacional las sustitucio-
nes de viñedo.

Se transcriben a continuación los textos más importantes del
articulado del Decreto.

NUEVAS PLANTACIONES

Las superficies de n u e v a s
plantaciones que podrán autori-
zarse durante la campaña 1972-
1973 serán las siguientes:

1. Viñedo para vinificación.
1.1. Sin limitación de super-

ficie, en las zonas protegidas por
denominación de origen que se
detallan en el artículo 3.^^.

1.2. Hasta un máximo de
25.000 hectáreas, en el resto del
territorio nacional.

2. Viñedo para uva de mesa
o pasificación.

Hasta un máximo de 5.000
hectáreas, en toqo e/ territorio
nacional.

Las zonas protegidas por de-
nominación de origen, en las
que podrán autorizarse nuevas
plantaciones de viñedo para vi-
nificación sin limitación de su-
perficie, con las variedades pre-
ferentes que se especifican, son
las siguientes:

Alella: Garnacha y Pansar.
Alicante: Monastrell.
Cariñena: Garnacha.
Jerez-Xérés-Sherry: Palomino

y Pedro Ximénez.
Jumilla: Monastrell.

Málaga: Pedro Ximénez y Mos-
catel.

Méntrida: Garnacha y Tinto de
Madrid.

Montilla-Moriles: Pedro Ximé-
nez.

Navarra: Graciano, Malvasia,
Tempranillo y Viura.

Panadés: Cariñena, Garnacha,
Macabeo, Moscatel, Monastrell,
Parellada, Tempranillo y Xarello.

Priorato: Cariñena y Garna-
cha.

Ribero: Albariño, Brancellao,

Garnacha, Godello, Mencía y
Treixadura.

Rioja: Malvasía, Viura y Tem-
pranillo.

Valdeorras: Garnacha, Gode-
Ilo, Mencía, Palomino y Tinto-
rera.

Valdepeñas: Cencíbel.

Podrán ser autorizadas nuevas
p/antaciones de viñedo para vi-
nificación, con /as limitaciones
de superficie que se expresan,
en /as siguientes zonas protegi-
das por denominación oe ori-
gen:

1. Hasta un m á x i m o de
20.000 hectáreas en /a zona
"Mancha", emp/eando única-
mente la variedad Cencibel.

2. Hasta un máximo de 1.500
hectáreas en la zona "Tarrago-
na", empleando únicamente va-
riedades preferentes.

Podrán ser autorizadas nue-
vas plantaciones de viñedo para
vinificación en zonas producto-
ras de vinos típicos no ampara-
dos por denominación de ori-
gen, teniendo en cuenta la cali-
dad de los vinos producidos,
tradición vitivinícola, caracterís-
ticas de las explotaciones, cir-
cunstancias sociales y posibili-
dad o no de otros aprovecha-
mientos, con variedades prefe-
rentes y en una superficie total
máxima de 3.500 hectáreas.

Se autoriza a la Dirección Ge-
neral de la Producción Agraria
para que, de acuerdo con los
criterios enumerados, efectúe la
correspondiente distribución de
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superficie entre las diferentes
zonas vitivinícolas.

Podrán ser autorizadas nue-
vas plantaciones de viñedo para
uva de mesa o pasificación, con
la limitación de superficie ex-
presada en el artículo 2.°, en las
comarcas típicas productoras de
las provincias de Alicante, Alme-
ría, Barcelona, Castellón, Mála-
ga, Murcia y Valencia, siempre
que se efectúen con alguna de
las variedades siguientes: Aledo,
Alfonso Lavallé, Cardinal, Fran-
ceset, Chasselas, Italia, Mosca-
teles, Ohanes, Regina, Reina de
las Viñas, Roseti, Sultanina y Va-
lencí.

Las nuevas plantaciones de

viñedo para vinificación no po-
drán realizarse en parcelas que
estén situadas en zonas de re-
gadío o con obras para su trans-
formación en ejecución o apro-
badas.

REPLANTACIONES

Tienen derecho durante la
campaña 1972-73, a la replanta-
ción del viñedo en la misma par-
cela los viticultores que hayan
procedido al arranque de la viña
a partir de octubre de 1966,
siempre que la viña estuviera le-
galmente establecida.

Sólo se podrán efectuar re-
plantaciones con las variedades

Actuación del I. R. Y. D. A. en la comarca
de los P E D R O C H E 5 (Córdoba)

Con fecha 11 de ju/io de 1972 se ha publicado el decreto
1768/1972, por el que se acuerda la actuación de/ l. R. Y. D. A.
en la comarca de los Pedroches.

A este respecto recordamos a nuestros lectores la reciente pu-
blicación de la Dirección Genera/ de /a Producción Agraria, titu-
lada "Caracterización Productiva de los Pastizales de Secano",
en el que se describe una metodologia de trabajo con ap/icación
especítica a/ Valle de los Pedroches, y de la que publicamos una
reseña bibliográfica en nuestra sección de "Libros y Revistas" del
número de agosto pasado.

Los límites de la comarca na-
tural denominada Los Pedro-
ches, de la provincia de Córdo-
ba, a efectos de este Decreto,
son: Norte y Oeste, provincias
de Badajoz y Ciudad Real; Este,
provincia de Jaén; Sur, términos
municípales de Montoro, Ada-
muz, Ovejo, Villaviciosa de Cór-
doba y Hornachuelos.

Comprende en su totalidad los
términos municipales de: Fuen-
teovejuna, Valsequillo, La Gran-
juela, Los Blázquez, Peñarroya-
Pueblonuevo, Bélmez, Villanue-
va del Rey, Espiel, Villaharta,
Pozoblanco, EI Guijo, Santa Eu-
femia, Dos Torres, Añora, Villar-
alto, EI Viso, Alcaracejos, Belal-
c á z a r, Hinojosa del Duque,
Fuente la Lancha, Villanueva
del Duque, Villanueva de Cór-
doba, Cerdeña, Conquista, To-
rrecampo y Pedroche.

La extensión superficial de la
comarca descrita es, aproxima-
damente, de quinientas cuaren-
ta mil hectáreas.

La orientación productiva que
a título indicativo se señala para
la comarca es la de desarrollo
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 im-
plantación de praderas artificia-
les y el cultivo de forrajeras en
secano en los regadíos existen-
tes y en los que puedan crear-
se. Con la misma finalidad se
tenderá a la mejora de pastiza-
les naturales mediante su lim-
pieza de monte bajo, su regene-
ración y abonado, así como a la
construcción de cercas para la
ordenación del pastoreo y de al-
bergues, silos de forraje y abre-
vaderos para ganado. Se aten-
derá a la comercialización de
los productos y en especial a la
tipificación de corderos destina-
dos a la venta, para lo que se
favorecerá toda obra cooperati-
va que tienda a establecer ce-
baderos y promueva una diver-
sificación de parideras en el

preferentes de cada una de las
regiones vitivinícolas.

SUSTITUCIONES DE PLANTA-
CIONES Y REPOSICIONES

DE MARRAS

EI régimen de autorizaciones
para sustitución le plantaciones
de viñedo y para reposición de
marras se ajustará a cuanto se
dispone en los artículos 40 y 45,
respectivamente, del Decreto
835/1972, encomendándose a la
Dirección General de la Produc-
ción Agraria el establecimiento
y aplicación de las medidas
complementarias para su des-
arrollo.

tiempo, evitando congestiones
comerciales. En la explotación
de ganado vacuno para leche se
estimulará la creación de explo-
taciones viables especialmente
en régimen de estabulación li-
bre, potenciando el sistema aso-
ciativo o de cooperación, tanto
en su fase productiva como en
su comercialización.

Se atenderá con especial in-
terés a la selección, higiene y
conocimiento de la explotación
de ganado, completando a tal fi-
nalidad los Centros y Servicios
de Mejora Ganadera y Capacita-
ción existentes en la comarca.

Se estimularán igualmente las
mejoras de carácter forestal y,
en lo posible, la utilización de
los suelos, de acuerdo con su
vocación natural.

Se promoverán las acciones
sobre reconversión y reestruc-
turación productiva de los oliva-
res marginales de la comarca.

Con la colaboración de la Di-
rección Gener^l de Obras Hi-
dráulicas se estudiarán los re-
cursos hidráulicos de la comar-
ca, tanto de aguas superficiales
como subterráneas, para pro-
mover las explotaciones de re-
gadío dentro de un régimen or-
denado de utilización de tales
recursos.

En principio, la producción
final de las explotaciones cuya
constitución se fomenta deberá
alcanzar un mínimo de trescien-
tas cincuenta mil pesetas, no re-
basando el límite máximo de un
millón quinientas mil pesetas.
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LA CONTINGENTACION...
TODAVIA

J. Bover Argerich en Hoja de/
Lunes de Barcelona, 28-8-72.

Pese a unos momentáneos ex-
cedentes, registrados en la últi-
ma década, no creemos que
exista una cobertura nacional
que nos libre del riesgo de ca-
restía. EI hecho de que se re-
curra a porcentajes que tienen
su base en el último cuatrienio,
sin previa discriminación entre
pequeños y grandes propietarios
y la carencia de estadísticas fi-
dedignas que fijen el número, lo
más exacto posible, de cultiva-
dores de trigo, genera justifica-
das dudas sobre su eficacia.

Cabe recordar que la venta
directa a las fábricas de harina
ha venido siendo propugnada
por la Administración a fin de
evitar gastos de almecenamien-
to al Servicio correspondiente.
En realidad, un sistema de con-
tingentes debería basarse en
las superficies de tierras cerea-
listas que cada agricultor posee;
pero nunca en función de las
entregas de trigo, ya que los cu-
pos que se asignen deben ha-
Ilarse en relación con la produc-
tividad teórica de cada propie-
dad rural.

EXPORTACION DE PERAS:
AL FINAL, OPTIMISMO

J. A. Rosell en La Vanguardia,
de Barcelona, 27-8-72.

^Qué ha motivado esta reac-
ción tan favorable cuando todos
los expertos aseguraban una
campaña de exportación muy
pequeña, unos cuatro o cinco
millones, incluso contando con
la ayuda del F. O. R. P. P. A. En
opinión del señor Segura, ello
es debido, por orden de prefe-
rencia, a los siguientes aspec-
tos:

En primer lugar, una ayuda del
F. O. R. P. P. A. que ha creado
un ambiente de optimismo, ya
que el sector exportador y el de
producción se han considerado
en igualdad de condiciones que
sus competidores extranjeros y
les ha estimulado en su tarea.
AI mismo tiempo, y esto es lo
principal, que la ayuda de 2,50
y 3 pesetas al transporte les ha
permitido discurrir y concurrir
sosteniéndose en los mercados.

Hay que señalar también la
calidad de la fruta exportadora,
sobre todo la leridana, que ha
sido óptima de condición, y ello
unido a unos calibres superiores
incluso a las normas estableci-
das, que -pese a plantear unos
problemas mínimos al principio
de la exportación en un deter-
minado sector de la produc-
ción- ha hecho que la pera li-
monera mereciera el favor del
consumidor europeo en un mo-
mento de escasez de otras fru-
tas en el mercado.

Se debe destacar también el
haberse sabido mantener en los
mercados extranjeros, siendo
esencial la persistencia en los
mismos, lo cual, unido a la ca-
lidad antes citada, ha producido
una reactivación que ha tenido
el acierto de alargar fechas de
exportación en un momento en
que la misma se consideraba
finalizada.

EL "PNB-ISMO"

Moinuddin Bagai en Ceres,
revista de la F. A. O., julio-agos-
to 1972.

Lo peor que les ha ocurrido
durante estos veinticinco últimos
años a los países más atrasados
es haber entendido el desarro-
Ila como un proceso económico
puro y simple. Su propósito fue
aumentar el PNB (producto na-
cional bruto) ante todo y ocu-
parse después de la distribución
de los ingresos; creyeron que

incrementando el PNB mediante
una serie de inversiones que
contribuyesen a la formación de
capital todo quedaría resuelto.

Ha quedado demostrado re-
cientemente que, por el contra-
rio, el desarrollo supone una
transformación de la sociedad
por obra y gracia no de un úni-
co elemento (el económico) pri-
vado de todo su contexto, sino
de varios. La programación de
la nueva sociedad es materia de
trabajo de pensadores, sociólo-
gos y especialistas en todos los
campos del saber (incluida la
economía), jamás de los econo-
mistas por sí solos. EI desarro-
Ilo no es un fenómeno que se
produce en el vacío, sino que
interviene en todos los aspectos
de la vida social.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN

Cid Leno, en Pueblo, 27-7-72.

EI consumo masivo de aceites
refinados ha hecho olvidar a
millones de españoles el sabor
de los aceites de oliva vírgenes.
Esto supone una gran ventaja
para los aceites de semillas, y
a ella se une ahora la muy fuer-
te diferencia de precio.

INSTITUTO NACIONAL
AGRARIO

Prof. Figueroa, en E/ Correo
Gallego, 22-7-72.

Yo creo que el desarrollo agrí-
cola, puesto que está limitado a
ciertas regiones de España, en
la medida que se Ileve a cabo
el desarrollo regional, se tendrán
que ocupar del problema agra-
rio. De todas formas, igual que
se creó para la promoción in-
dustrial de España el I. N. I., que
supuso evidentemente un gran
dinamismo en nuestro proceso
de industrialización, creo que
habría que crear otro organismo
semejante: el Instituto Nacional
Agrario, que promoviera la crea-
ción de empresas y un desarro-
Ilo más rápido de la dinámica
en el campo.
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Tabaco: bibliografía y reglamentación del cultivo.

D. José Antonio Pina Lorca. Diego Clemen-
cín, 14. M urcia.

Sementales para crttzar con ovejas manchegas.

D. Manuel J. J. Robina Galán. Llerena.

Les agradecería me indicaran bibliografía
sobre técnicas de fermentación de/ tabaco,
así como de los aspectos lega/es que regu-
lan su cultivo y comercialización en España.

La pregunta comprende dos partes totalmente
distintas:

a) Bibliografia sobre /a fermentación del taba-
co.-No existe un libro específico sobre este tema,
aunque hay numerosos trabajos publicados en re-
vistas especializadas con una gran variedad de
técnicas de fermentación.

Con motivo del cincuentenario del Cultivo del
Tabaco en España, ha publicado el Servicio Na-
cional de Cultivo y Fermentación del Tabaco un
libro del que es autor L. Rueda Lamana, titulado
Técnica fermentativa de /os tabacos caperos es-
paño/es.

Como obra general puede consultar La produc-
tion du tabac, de P. Gisquet y H. Hitier; tomo pu-
blicado en la Nouvelle Encyclopédie Agricole, edi-
tada por J. B. Bailliére et Fils. París, 1961.

b) Aspectos legales del cu/tivo y comercia/iza-
ción.-EI tabaco es objeto de un monopolio del
Estado, el cual contrata la elaboración y comercia-
lización del mismo. EI monopolio está regulado
por la Ley 10/1971 de 30 de marzo.

La reglamentación actual del cultivo tiene un
origen en la Ley de 18 de marzo de 1944 y el De-
creto de 2 de junio de 1944, por los que se crea
el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del
Tabaco y se organiza el mismo. EI Decreto 531/
1966 de 17 de febrero ha modificado en parte el
anterior de 1944.

La producción está regulada por el Reg/amento
de Concesiones aprobado en la Orden Ministerial
de 14 de julio de 1945.

Cada año publica el "Boletín Oficial del Esta-
do" la convocatoria para la campaña siguiente,
detallando las normas para la misma. La próxima
1972-73 ha sido convocada por la Orden Ministe-
rial de 3 de marzo de 1972 ("B. O. del E." de
11 de marzo ) .

Existen también normas para la producción de
tabaco en rama con destino a la exportación apro-
badas por Decreto 836/1972 de 24 de marzo ("Bo-
letín Oficial del Estado" de 11 de abril).

José María Caridad
5.783 Dr. Ingeniero Agrónomo

Una vez más me acojo a su amabilidad y
agradeceré me dé intorme detallado de la
raza manchega.

Si ésta es igua/ a/a castellana, de /os di-
ferentes tipos que en ella hay, cuáles son
/as de aptitud principa/mente cárnicas, cuál
la que más y dirección de algunos ganade-
ros a los que pueda escribir.

La raza manchega es sin duda alguna la mejor
productora de carne de las razas ovinas españo-
las tanto por la cantidad como por la calidad. Exis-
ten muchas variedades con unos rendimientos ma-
yores o menores según la riqueza del suelo donde
habitan, siendo, a nuestro entender, la manchega
grande y la pequeña las que cumplen muy bien
la misión de producir carne.

Si desea mejorar esta producción, puede utilizar
el cruzamiento con la raza Ile de France, Merino
Precoz o Fleischschaf. También puede darle exce-
lentes resultados el cruce con la Texel, habiendo
adquirido los corderos de sesenta días pe^os de
26-28 kilogramos.

He aquí los nombres de algunos ganaderos don-
de puede adquirir sementales.

D. Jesús del Cerro (manchega). Españoleto, 21.
MADRID.

D. José María del Aguila (manchega). CORRALE-
JO (Toledo).

D. Julián Laguna Serrano ( manchega) . TORRE-
NUEVA (Ciudad Real).

D. Bernardo Manzanal (manchega). HERENCIA
( Ciudad Real ) .

D. Tomás Navarro de Peralta ( Texel ). Pascual y
Gomis, 62. VALENCIA.

Unión Export (Ile de France). Alcalá, 42. MADRID.

Ni el orden en que van expuestos estos criado-
res implica ni mucho menos prelación ni la exclu-
sión de otros ganaderos debe interpretarse como
eliminación.

5.784

Félix Talegón Heras

Dcl CucrE^o Nacional Vcterin.n^io
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Altrarnuces, veza, habas, etc., como abono verde.

D. Manuel Rivera Correa. Paseo de Eduardo
Dato, 2, duplicado. Madrid-10.

Soy /ector asiduo de su revista y suscrip-
tor desde hace ya varios años, y me dirijo a
ustedes para solicitar me intormen si es po-
sible de algún proveedor de semillas de al-
tramuces y asimismo si es posible en España
adquirir algún inocu/ador para favorecer el
rendimiento.

En la finca que poseo en Extremadura, en
e/ pueb/o de Aliseda, provincia de Cáceres,
suelo abonar en verde e/ o/ivar, enterrando a
la floración /os altramuces que siembro en
otoño. Estos últimos años no me ha sido po-
sible conseguir estas semillas en la localidad
y he tenido que sembrar veza, que me da mu-
cho peor resultado. Por eso me dirijo a uste-
des, para ver la posibilidad de comprar dicha
semilla de altramuces, ya que las gestiones
que he hecho para adquirirla no han dado
resultado.

Tampoco me ha sido posible encontrar nin-
guna casa comercia/ que se dedique a la
producción de productos para inocular la se-
milla antes de la siembra, y como desearía
experimentar para ver si da resultado y mejo-
rar el cultivo, también ruego me indiquen si
es posible y dónde adquirirlo.

Como también siembro veza en /a tínca
para forraje, lo que deseo averiguar es si
puede adquirirse en España inoculador no
sólo para altramuces, sino también para veza
y habas.

Debe dirigirse al doctor Fraile. Instituto de Mi-
crobiología "Jaime Ferrán". Joaquín Costa, 32.
Madrid-6. Teléfono 21 61 18 00, veinte días aproxi-
madamente antes de realizar la siembra, especifi-
cando las variedades de semillas que va a sem-
brar, número de kilogramos de cada una y fecha
aproximada en que realizará la siembra.

Cuentan con estirpes puras de Vicia sativa L,
muy buenas, la 113; también creo tendrán para Vi-
cia Faba, pues hace año y medio que me desplacé
a Salamanca, y desde entonces ignoro si habrán
incrementado la colección.

Respecto a altramuces (Lupinus L), no sé si
conservarán alguna estirpe, pues mutan con gran
frecuencia.

Hace unos años realicé unas siembras en el
campo en Larrodrigo (Salamanca) con altramu-
ces dulces v. albus, luteus y angustifolius, inocu-
lados. La plantación se desarrolló magníficamen-
te, pero los dos años que los sembré, al formarse
el fruto, apareció una oruga que los devoró, y
ante tal problema desistí de sembrar dicha legu-
minosa. No obstante, puede preguntar si conser-
van alguna estirpe de Rhizobium lupinii.

César Fuentes Sánchez
5.785 Doctor en Ciencias

.^oxccu^^rux^

Centrifugadoras.

D. José Roig Cid. Generalísimo, 58. 1.° San-
ta Bárbara (Tarragona).

Desearía, a ser/es posible, me remitieran
señas de casas nacionales que fabriquen cen-
trifugadoras de laboratorio o de tipo indus-
trial, pero pequeñas.

En el mercado nacional existe una ^iiversidad de
marcas de centrifugadoras tanto nacionales como
extranjeras, de diferentes formas de accionamien-
to ( manual, eléctricas) y distinto rendimiento ( las
hay de dos tubos, cuatro, seis, etc.).

Le envío la dirección de algunas casas nacio-
nales que fabrican centrifugadoras:

ORTO: Centrífugas Orto. Puerto de Canfranc, 28.
Teléfono 477 00 65. Madrid-18.

EMAS: Emas. Francisco Silvela, 9. Teléf. 401 22 42.
Madrid.

SELECTA: Joaquín Puig. Calvo Sotelo, 67. Telé-
fono 875 02 18. Martorell ( Barceiora).

ALFA LAVAL, S. A.: Alfa Laval. Antonio Cabe-
zón, s/n. Teléfonos 734 68 00 y 734 04 00. Apar-
tado 31.015. Fuencarral ( Madrid-34).

5.7R6
Ramón de Ir^ Serna Ferrer

Peritc Agrícula

Herbicidas en plantaciones de: fr utales.

D. M. Sanz Pastor. Martín de los Heros, 21, 5."
Madrid.

Ruego me ir^formen si ekiste a/gún herbici-
da que sea e^;onómico para echarlo alrede-
dor de !os árbo/e.s trutales (melocotón, peral,
manzano, albaricoque, alrrendros y parras al-
tas) para evitar que sa/gan hierbas y poder
suprimir la cava de tronc^ is.

Caso de que exista, cuá^do y cómo se debe
de emplear.

En España tenemos varios herbicidas de pre-
emergen^ia de malas hierbas que están indicados
para esta clase de cultivos. Que puedan utilizarse
en todos los de la lista, tenEmos el E. P. T. C.
( EPTAM ), de la firma SERPIOL, S. A., Játiva, 15,
Valencia-2, y el Diclobenil, de Industrias Químicas
Argós, Plaza de Vicente Iborra, 4, Valencia.

En cuanto a la economía de los productos, ten-
ga en cuenta que depende fundamentalmente de
^as condiciones que reúna su plantación.

La aplicación debe hacerse en primavera u oto-
ño, eliminando antes las malas liierbas por medio
de una labor. Cuando se haya hecho la aplicación
de los herbicidas no debe volverse a tocar el te-
rreno.

Esteban Artacho
^.787 Dr. Ingeniero Agrónomo
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Colmenar en terreno enclavado.

D. Emilio Mateos Cobos. Plazuela del Dr. Ri-
vas Mateos, 1. Serradilla (Cáceres).

Poseo una dehesa de unas 2.000 hectáreas
y la tengo dedicada a la ganadería y a la
apicultura con co/menas tijas de corcho. En
esta dehesa hay dos o tres parcelas de un
señor particular que sue/e sembrarlas de ce-
reales. Ahora ha cedido en arriendo una de
ellas a un señor de Salamanca, quien ha pues-
to en la misma de 200 a 300 colmenas mo-
vilistas, quedando todo el suelo de la parce-
/a casi lleno de colmenas. Como sólo está la
parcela separada de mi dehesa por e/ grueso
de la pared que sirve de cierre, las abejas
no pueden vivir allí, sino que salen vo/ando
por mi dehesa, con el perjuicio correspon-
diente para /a ganadería y más principalmen-
te para mis colmenas. Deseo saber si puedo
impedir el que esas colmenas puedan estar
en esa parce/a tan pequeña por el motivo
expuesto, pues si es cierto que entran en fin-
ca particular, si ésta se pudiera cerrar con
alambre allí morirían todas /as abejas. Creo
que norma/mente allí sólo podrían vivir una
docena de cajas.

EI propietario de la parcela enclavada en la fin-
ca del señor consultante puede colocar en la mis-
ma las colmenas que ésta pueda alimentar, pero
si sobrepasa esa posibilidad el consultante tiene
derecho a exigirle los daños y perjuicios que se
le ocasionen con invocación de los artículos 1.902
y 1.905 del Código Civil, que se refieren a los da-
ños que se produzcan extra-contractualmente.

Mauricio García Isidro
5.788 Abogado

Herbicidas para ol carrizo.

Finca "Retamares". Montanchuelos. Granátu-
la de Calatrava ( Ciudad Real ).

Quisiera me aconsejaran la forma de eli-
minar el carrizo que cada año va a más y
me está invadiendo una vega que por uno
de los lados linda con e/ río Jabalón, de don-
de procede. Con /a idea de extirpar/a, este
invierno la crucé, en la parte que tenía mayor
densidad de carrizo, con una labor de sub-
solador. Pues bien, en vez de desaparecer,
como en un principio parecía, ha rebrotado
con mayor pujanza, por lo cual desearia me
dijeran si hay alguna c/ase de herbicida o
tratamiento eticaz contra esta planta.

^
Como usted ya conoce, el carrizo sale en te-

rrenos muy húmedos. Por ser una planta perenne
que se reproduce por rizomas que pueden encon-
trarse a gran profundidad, es muy fácil que las

labores no afecten a éstas. Por otra parte, en las
condiciones húmedas en la que esta planta se
desarrolla, los trozos de rizoma rebrotan fácilmen-
te, por lo que tras una labor suele agravarse la
infección. Para controlar le aconsejo aplicar Da-
lapón. Este producto lo tienen prácticamente to-
das las empresas que se dedican a la comercia-
lización de fitosanitarios en forma de polvo solu-
ble con el 85 por 100 de riqueza. De esta formu-
lación utilizará entre 20 y 30 kilogramos por hec-
tárea, bien cuando los rebrotes tienen entre 50 cen-
tímetros a un metro o al final de verano-principios
de otoño. También puede utilizar el herbicida, ha-
ciendo dos aplicaciones en los tiempos indicados.
En este caso utilizará 18 Kg/Ha. en la primera
aplicación y 12 Kg/Ha. en la segunda.

5.789
Esteban Artacho

Dr. In^,cnicro Agcbnomo

Licencia municipal para obra de riego.

D. Antonio Tugores. José Antonio, 4. Felanitx
(Mallorca).

Como suscriptor de esta revista, me per-
mito hacerles una consulta de la cual espe-
ro informen cuanto antes:

Tengo una finca rústica de 100 hectáreas
de diversos cultivos, entre ellos hay una par-
te de regadío, con un pozo legalizado desde
hace varios años accionado por una bomba
eléctrica. Para mayor aprovechamiento del
agua, he decidido construir un estanque don-
de almacenar el agua para luego distribuirla
de la forma más conveniente, pero siempre
en regadío agrícola. Una vez iniciadas las
obras, se ha presentado un funcionario del
Ayuntamiento pidiéndome autorización muni-
cipal o permiso de obras, a lo cual he con-
testado que, creyendo que se trataba de una
obra agríco/a, no la habia solicitado.

Me interesa saber si efectivamente tengo
ob/igación de pedir autorización para poder
realizar dicha obra y si el Ayuntamiento tiene
derecho a cobrar impuestos o tasas sobre
dicho estanque.

En general las obras que se realicen dentro de
un término municipal están sujetas a las Ordenan-
zas Municipales, aprobadas legalmente, y suelen
afectar al casco urbano, y no al campo; pero no
se puede afirmar nada respecto a este asunto, que
ha de resolverse consultando dichas Ordenanzas
Municipales, puesto que si están comprendidas las
obras en el campo como sujetas a licencia muni-
cipal, no tiene más remedio que pagarla.

5.790
Mauricio García Isidro

Abogado
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El olivar español.-For C. de
la Puerta, L. Borrero y
V. Flores (17y24,5 cm).
196 págs. 95 fotografías.
36 mapas. Ministerio de
Agricultura. Dirección Ge-
neral de la Producción.
Agraria. Madrid, 1972.

La variabilidad de situa-
ciones del olivar español,
verdadero mosaico de m2-
dios ambientales y de ex-
plotaciones empresariales

exige un Estudio o Inventario Técnico del Olivar,
como está previsto en el III Plan. de Desarrollo.

En estos momentos, primer año de este III Plan
la Dirección General de la Producción Agraria está
llevando a cabo este Inventario en ocho provincias
españolas, y, según parece, se extenderá el trabajo,
en 1973, a toda nuestra superficie olivarera, con
el objeto de terminarlo a finales de ese año pró-
ximo.

Mientras tanto, según se dice en la presentación
del libro, la propia Dirección General elaboró un
trabajo, con datos y observaciones de las Seccio-
nes Agronómicas Provinciales, que sirviá para esta -
blecer inicialmente una diferenciación de zonas y
comarcas olivareras, unos niveles de producción. dc
aceituna y aceite por comarcas y una distribución
varietal referida a superficies y producciones.

Con estos datos, verdadero avance de Inventario
Técnico, se han confeccionado unos cuadros y unos
resúmenes de superficies y producciones que dela-
tan la ya conocida tremenda diferenciación d^:
nuestras comarcas olivareras.

La publicación empieza con unos comentarios
muy resumidos de la situación actual del olivar,
consta del an.álisis, en forma de cuadros, de las
141 comarcas en que se ha dividido el total de
nuestras 10 zonas olivareras, seguido de los mapa^
provinciales con la distribución de estas comarcas,
continúa con la presentación de los distintos nive-
les de producciones unitarias y un resumen de da-
tos estadísticos, y termina sus textos con nuevos
comentarios sobre el futuro del olivar, con la. ex-
posición de posibles acciones y mejoras a acome-
ter en cada caso.

La información gráfica es excelente y consta de
95 fotografías, clasificadas por zonas, con amplios
comentarios de tipo práctico en forma de pies ex-
plicativos.

Esta publicación está alineada, al mismo tiem-
po, con las recomendaciones del Consejo Oleícola
Internacional de realización de "F`icheros Oleíco-
las" nacionales con el fin de aportar datos que sir-
van para la deseada coordinación de una posible
política internacional de grasas veg•etales.

Clave siste^nática para reco-
^aocer los agentes patóge-
^aos del olivo.^Por Migu^1
Benlloch y Faustino de
Andrés (' 17X24,5 cm). 8'7.
páginas. 96 figuras. 2.' edi-
ción. Ministerio de Agri -
cultura. Servicio de D^e-
fensa contra Plagas e Ins-
pección Fitopatológica.
Madrid, 1972.

La colaboración entre el
agricultor y el fitopatólogo,

como se viene a decir en la edición de esta publi-
cación, trae consigo un mutuo y saludable benefi-
cio. De ahí el interés de que el olivicultor se teng:z
que familiarizar cada vez más con los síntomas que
delatan la presencia de plagas y enfermedades en
el olivo.

La clave es sencilla y de fácil manejo, y facti-
ble, por tanto, de ser usada por los propios olivicul-
tores. A este respecto se han agrupado los sínto-
mas que pueden presentarse en la observación d°
la planta en grupos que corresponden a distintas
partes del olivo: hojas, ramas jóvenes, flores o bro-
tes, frutos, ramas o tronco y raíces.

Se incluyen también en esta sintomatología cier-
tas características de carencias nutritivas todavía
no del todo conocidas y localizadas, en general, en
España.

En nuestra opinión, la presentación de las 96 fo-
tografías ( órganos del olivo atacados, síntoma ma-
nifiesto de plaga o enfermedad, formas de insec-
tos, etc.) tiene un gran valor práctico y concede
un mayor carácter prioritario a las plagas y enfer-
rnedades de mayor incidencia en el cultivo del
olivo.

Esta publicación viene a actualizar un magnífico
antiguo trabajo de don Miguel Benlloch y a com-
pletar la tarea consultora de muchos lectores que
ya contaban con el libro "Plagas y enfermedades
del olivo", de don Faustino de Andrés.

Nuestra especial enhorabuena a los autores, am-
bos colaboradores nuestros.
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Explotación pbrcina intensi-
va. (Aspectos técnico-eco-
nómicos.) - Por Manu2i
Rabanal Luis, José Manue.
Rabanal García y Santia-
go Rabanal García (16 x
X 21 cm). 191 págs. Ed.
GEA. Pedrell, 124 - 126.
Barcelona-16. 1972.

Un buen tratado de por-
cinocultura, e n momentos
actuales, en que la orienta-

ción de la explotación del cerdo está sufriendo im-
portantes y rápidos cambios, acaba de ser editado
bajo la firma autora de un padre y dos hijos, ve-
terinario y agrónomos, respectivamente, que en-
tendemos será de gran utilidad tanto para los ga-
naderos como para los técnicos.

Con esta obra Rabanal Luis, con la colaboraci "on
de sus hijos, persiste con suerte en su extensa la-
bor divulgadora sobre ganadería que, en su última
libro, "Producción de carne de añojo bovino'', ya
se había orientado a aspectos técnicos y económi-^
cos prácticos que interesan a las explotaciones de
criterio empresarial.

Entre los aspectos técnicos se destacan funda-
mentalmente el tema de edificaciones y los de ali-
mentación y manipulación del ganado.

En los aspectos económicos, los estudios básicos
con aplicaciones a distintas premisas, relativos ^
una explotación porcina.
Destaca, asimismo, una tercera parte de

en los que se detallan cuatro anteproyectos
plotaciones.

Nuestra enhorabuena
vinculados a las tareas

anejos
de ex-

a la familia Rabanal, ta:1
publicistas agrarias.

Vino, amor y literatura.
Por Alejandro Sela.
115 págs. (13 X 20,5 cm).
Ed. La Nueva E'spañ:z.
Oviedo, 1971.

De un libro sobre Estebanillo González, hombr^,
de buen humor, destaca: "^Qué es eso? ^Darle z
Estebanillo vino con agua? Esto no lo perdona él
ni a sus hermanas." Y armó una trapatiesta. P^-
ro antes resolvió que "oliera la casa a hombre"

La relación entre el vino y el amor no está del
todo clara. Las citas y la opinión del propio au-
tor son contradictorias. Se dice: "las mujeres quie-
ren siempre a su lado hombres vivos..., despier
tos". La propia Celestina bebía de distinta forma
antes y después de su viudez. Su marido procura-
ba siempre tenerle en casa "un cuero Ileno y otro
vacío". Sin embargo, después, reconocía la pobre:
"Seis veces al día tengo de salir, por mi pecado,
con mis canas a cuestas, a le henchir a la ta -
berna".

De Quevedo se entresaca este gracioso entremés :
"-Justa, que tiene, a lo que imagino,

todas las propiedades del buen vino :
Buen color, buen olor, ^mas quién se atreve
a decir del sabor sin que lo pruebe?"

Se describen vinos, zonas vitivinícolas, pueblos.
paisajes, catas, y se termina cOn un último capí-
tulo bajo el título de "La borrachera".

Humor no falta.

Anales de la Estación Experimental de Aula Dei.
Vol. 11, núm. 1-2. 1971. Un volumen de 290 pági-
nas. Diversos autores. Fotografías y gráficos.
Edita el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. 1972.

Este volumen 11, en sus números 1-2, contiene
catorce trabajos de investigación, que giran mo-
nográficamente alrededor de la fruticultura en sus
diversos aspectos. Desde la influencia del abonado
en los albaricoqueros hasta el estudio de varie-
dades de peral, ciruelo y otros, pasando por el es-
tudio de los puntos de equilibrio suelo-agua en el
suelo pardo de costra caliza de la depresión del
Ebro, estos trabajos reflejan el continuo quehacer
del Instituto en la avanzadilla de las nuevas téc-
nicas e investigaciones.

HOJAS DIVULGADORAS

.,.^.,..

Alejandro Sela, perito
agrícola, asturiano, juez
comarcal de Castropol,
autor anterior de "Ha-
cia la ría de Eo" y"De
vuelta del Eo", escribe,
según él, con el lengua-
je "de paseo" adquirido,

en nuestra opini"on, de su constante y rápido ca-
minar por los pueblos españoles. Un viaje, por
ejemplo, de 4.500 Km. en quince días, bebie.ndo y
comprando vinos, que no sabemos dónde echaría, en
el valle del Ebro, Cataluña, Levante, Andalucía, Ex-
tremadura y Castilla, concede suficientes contras-
tes e ideas, que son vertidas en este su "Vino,
amor y literatura", en un derroche de ligera ame-
nidad, expresión cambiante y rápida, sentido des-
criptivo "al vuelo" y en un amasijo de citas y alu-
siones, entre las que destacan las siempre inge-
niosas de Quevedo.

La Sección de Publicaciones del Servicio de Ex -
tensión Agraria, de la Dirección Gencral de Capa-
citación Agraria, Brabo Murillo, 101, Madríd, nos
remite las últimas "Hojas Divulgadoras" editadas
por el referido Servicio y que, una vez más, atien-
den eficazmente la demanda de los agricultores y
ganaderos españoles de información de novedad^^s
técnicas desde un punto de vista práctico.

Estas "Hojas Divulgadoras" son las siguientes::
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFI-

CAS PARA FRUTAS Y HORTALIZAS, 2U páginas, por
Joaquín Maestre Albert.

INSTALACIÓN DE UN TALLER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA,
16 páginas, por Ramón Piqueras Granell.

CULTIVO DEL FRESÓN, 16 páginas, por José Luis Pérez
Afonso y Luis Miguel Herreros Delgado.

ToPOS Y TOPILLOS, 20 páginas, por Francisco Rueda
Cassinello.

LA TRUFA, 16 páginas, por Ildefonso Recio y Pedro
Guerrero.
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SECCION DE ^► NUNCiOS B^tEVES

EQUIPOS I PROYECTOS I

AGRICOLAS
Francisco Moreno S a s t r e

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-
ies garantizados.

«ESMOCA», CABINAS ME-
TALICAS PARA TRACTO-
RES. Apartado 26. Teléf. 200.
BINEFAR ( Huesca).

CABINAS METALICAS PA-
RA TRACTORES «JOMOCA».
Calle Lérida, número 61. BI-
NEFAR ( Huesca).

Dr. Ingeniero Agrónomo. Espe^
cialista en CONSTRUCCIO-
NES RURALES. Pmyectos y
asesoramirnto agrfcola. Alca-
lá, 152. Madrid-2.

PERIAGRO, S. A. Proyectos
agrícolas. Montajes de riego por
aspersión. Nivelaciones. Movi-
mientos de tierras. Electrifica-
ciones agrícolas. Construcciones.
Juan Sebastián Elcano, 24, B.
Sevilla.

Cálculos de nivelación de te-
rrenos por ordenadores elec-
trónicos. Riegos, explanaciones,
b a n c a 1 e s, etc. Información:
AGRIMECA. Plaza de Améri-
ca Española, número 3. Madrid.

PROAGRO, oficina de estu-
I INVERNADEROS I dios y proyectos agrícolas. Es-

pecialización en regadíos v ges-

«GIRALDA». Prida - Hijos.
Resolana, 40. Teléfono 610700
(35-42). SEVILLA.

MAQUINARIA
AGRICOLA

Molinos trituradores marti-
Ilos. Mezcladoras verticales.
DELFIN ZAPATER. Ceudi-
Ilo, 31. LERIDA.

Cosechadora de algodón BEN-
PEARSON. Modelo standard,
dos hileras, rendimiento medio,
0,4 Ha./hora. Servicio de pie-
zas de recambio y mantenimien-
to. RIEGOS Y COSECHAS,
SOCIEDAD ANONIMA. Ge-
neral Gallegos, 1. Madrid-16.

I PESTICIDAS !

iNDUSTRIAS AFRASA, Já-
^iva, 10, Valencia. Insecticidsa,
Fungicidas, Acaricidas, Herbici-
das, Abonos foliares, Fitohor-
monas, h^esinfectantes de suelo.

tión de explotaciones. Duque
de la Victoria, 3. VALLADO-
LID.

«AGROESTUDIO». Direc-
ción de explotaciones agrope-
cuarias. Estudios. Valoraciones.
Proyectos. Rafael Salgado, 7.
Madrid-16.

José Lledó Barrera, Ingeniero
Agrónomo especializado en par-
ques y jardines. PROYECTOS.
Colaboraciones. Duque de Ca-
labria, 10. Teléfono 34 17 88.
VALENCIA-5.

SEMILLAS

Forrajeras y pratenses, espe-
cialidad alfalfa variedad Aragón.
Subvencionadas por el S. N. C.
y Jefaturas Agronómicas. 585
hectáreas de cultivos propios.
ZULUETA. Teléfono 82-00-24.
Apartado 22. TUDELA (Na-
varra ).

Semillas de Hortalizas, Forra-
^eras, Pratenses y Flores. Ra-
món Batlle Vernis, S. A. Plaza
Palacio, 3. Barcelona-3.

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número 23.
Especialidad semillas hortíco-
las. En vanwardia en el em-
pleo de hít:idos. Apartado 21.
Teléfot ^0 303 y 585. Telegra-
mas «Semillas». CALAHORRA
f L.ogrofio ) .

PROllUC'l'ORES DE SEMI-
LLAS, S. A. PRODES - Maí-
ces y Sorgos Híbridos - TRU-
DAN - Cebadas, Avenas, Re-
molacha Azucarera y Forrajera,
Hortícolas y Pratenses. Camí-
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 Pto-
ducción de Semillas Selectas.
APARTADO NUM. 50. TE-
LEFONO 21 70 00. VITORIA.

SEMILLAS URIBER. Pro-
ductora autorizada núm. 40. Se-
millas Forrajeras y Pratenses.
Teléfono 222097. Calle Predi-
cadores núm. 10. ZARAGOZA.

VIVEROS CATALUÑA, So-
ciedad Anónima. Arboles fru-
tales, nuevas variedades en me-
locotoneros, nectarinas, almen-
dros floración tardía y fresas.
LERIDA y BALAGUER. So-
liciten catálogos.

VIVEROS JUAN SISO CA-
SALS de árboles frutales y al-
mendros de toda clase. San Jai-
me, 4. LA BORDETA ( Lérida).
Teléfono 21 19 98.

VIVEROS SAN TUAN. Fru-
tales: variedades selectas comer-
ciales, ornamentales y de som-
bra. Teléfonos 2 y 8. SABIÑAN
( Zaragoza).

VIVEROS R A M O N RA-
LUY. Arbolcs frutales y fores-
talcs. Calle Costa, 2. MONZON
(Huesca I.

VIVEROS MANUEL VE-
RON VAL. Frutalcs. Varicda-
des selectas comerciales. Pies
clonales. Catálogos gratis. Calle
Emilio Gimeno, número 12, 3.°
CALATAYUD (Zaragoza).

VIVEROS VICENTE VL'-
KON. Arbolcs frutales, foresta-
les y de adorno. Calle Sixto Ce-

I VIVERISTAS I

AGRUSA. Frutales para pro-
ducciones superiores: almendm^
( floración mu^ tardía ) , meloco
toneros, manzanos, perales. Agri-
cultores Unidos, Mollerusa ( I_é-
tida ) . Teléfono 223.

lorrio, 10. CALATAYUD.

V[VEROS ARAGON. Nom-
bre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semillas. Fitosanita-
rrios BAYER. Tclf. 10. BINE-
hAR (Huesca).

I VARIOS I
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-
riedades selectas. SABIÑAN
(Zaragoza). Tels. 49 y 5l.

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 eztranjeros. Fernan-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
419 13 79. Madrid^
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^DESEA VD. COLABORACION EFICAZ?

Si tíene algo que proponer, ofertar o demandar, si necesita personal, si le interesa algún cambio, utilice
esta ECONOMICA Sección de nuestra Revista.

Con toda facilidad puede rellenar este Boletin, utilizando un casillero para cada palabra, sobre la base de
una escritura perfectamene legible -a poder ser en letra de molde- y enviarlo a esta Editorial Agrfcola Es-
pafiola, S. A. Calle Caballero de Gracia, 24. Madrid-14.

con domicilio en ... ... ... ... ... ... ... ...

en ls calle/plaza de ... ... ... ... ... ... ...

Número de inserciones continuadas ... ...

Forma que desea de pago ... ... . ..

... provincia de ...

TEXTO DEL ANUNCIO

1
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10
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11
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12
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13

6

14

7

15

8

16

17 18 19 20 21 ?2 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

Precio del anuncio por palabra: 10 pesetas.

Mínimo de palabras: 10.
Nuestros SUSCRIPTORES tendrán un descuento del 20 `i^ .
Las órdenes de publicidad deberán ser dirigidas directamente a esta Editoria' o a través de las agencias

con las cuales normalmente trabaje cada empresa o casa anunciadora, en la seguridad de que estas últimas
conocerán perfectamente las caracterfsticas de esta Revista.

La revista AGRICULTURA
Se puede adquirir y solicitar informes y suscripción en las siguientes LIBRERlAS:
Librería Francesa. Rambla del Centro, 8•10. BAR-

CELONA
Librería Hispania. Obispo Codina, 1. LAS PAL-

MA^ G. CANARIA.
Librería Maraguat. Plaza del Caudillo, '?'l. VALEN-

CIA.
Libreria Santa Teresa. Pelayc,, 17. OVIEDO.
Librería P. ^'. A. Santa Clara, 35-37. ZAMORA.
Librería Vda. de F. Canet. FIGUERAS (Gerona).
Librería Sanz. Sierpes, 90. SEVILLA.
Librería Manuel Souto. Plaza de Espafia, 1I.

LUGO.
Librería Rafael Gracia. Morería, 4. CORDOBA.
Librería José Pablos Galán. Concejo, 13. SAI^A-

1VIANCA.
Librerfa Hijos de S. Rodríguez. Molinillo, 11 y 13.

BU,RGOS.
Librerfa Royo. TUDELA ( Navarra).
Librería Papel y Tinta. José A. Primo Rivera, 1Z.

JEREZ ( Cádiz).
Librería Papel y Artes Gráficas. Av. José Anto

nio, 35. VIVERO (Lugo).
Librería Bosch. Ronda Universidad, 1L BARCE

LONA.
Editorial y Librería Sala. Plaza Mayor, 33. VICH

( Barcelona ).

Rafael Cuesta. Emilio Calzadilla, 34. SANTA
CRUZ DE TENERlI^'E.

Librería Escolar. Plaza de Oli, 1. GERONA.
Librería Herso. Tesifonte Gal?ego, núm. 17. AIr

BACETE.
Líbrería Dilagro. General Britos, 1. LERIDA.
Librería y Papelería Ibérica. Meléndez Valdés, 7.

BADAJO'L.
Librería y Papelería Aspa. Mercado Viejo, 1. C1U

DAD .IZEAL.
Librería Jesús Pastor. Plaza Santo Domingo, 35y.

LEON.
Librería Aula. Andrés L'aquero, 9. NTURCIA.
Librería Ojanguren. Ylaza de Riego, 3. OVIEDO.
Librería La Alianza. Ilcrnán Cortés, 5. BADA-

JOZ.
Librería Celta. San Marcos, 29. LL?GO.

f,ibrería Agrícola. Fernando VI, 2. MADRID..
Librería Villegas. Preciados, 46. MADRID.
Librería Moya. Carretas, 29. MAhRID.
Librería Dossat. Plriza de Santa Ana, 8. MADRID.
Li^r?ría Díaz de Santos. Lagasca, 95. MADRID.
Librería Mundi Prensa. Castellón, 37. MADRID.
Librería Rubiños. Alcalá, 98. MADRID.
Librería Bailly Bailliere. Plaza Santa Ana. MA-

DRID.
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