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^Un compañero que ayuda en todas las faenas,
y se mete en cualquier terreno^
Con tLAAS, eso está hecho.

Estó hecho porque CIAAS distribuye
en Espoño el UTB Un trocror trabejodor,
incansable, de poco gasto_.
Todo un fiel compoñero paro el agricultor.
Venga, súbase Vd al UTB. Se vo c^modo,
Zverdad2 EI UTB es confortoble y monejoble.
iQué fuerza la de sus hidráuhcosl
^ueven lo que hogo folra ZY qué le vomos

^ conrar de su potencia de orrostre2
Pruébelo Vd mismo Vomos, tiene uno completa
gamo de ve^oc^dodes escalonados pora
oplicarlos segun convenga.

Se trabajo a gusro con este Lel compoñero,
Zverdod2 Y yo vero como nunco le defrouda.
Antes de Ilegar a sus monos ho sido
sometido o uno dura prueba de rendimiento,
y a un minucioso conlrol de p^ezos.
Como tiene que ser.
Hágase amigo del UTB de CIAAS.
Es un compoñero que vo^e poro todo,
y todo lo hace bien Y no se preocupe si
tiene mucho loeno, porque
con el UTB de CIAAS, eso está hecho.

CLAAS racionaliza el campo.
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Necesidad de una planificación de STOCKS
Los acontecimientos de este último año han ve-

nido a avivar el fuego sobre uno de los temas de
logística de abastecimiento que sistemáticamente
se venía planteando. Históricamente podíamos re-
montarnos a /os tiempos bíb/icos donde los egip-
cios, siguiendo la interpretación de unos sueños,
se apremiaban a mantener sus graneros llenos en
previsión de los años de las "vacas f/acas".

Pueden mencionarse infinidad de argumentos en
pro de los a/macenamientos: estratégicos, de pro-
tección a un determinado sector, regu/ación de mer-
cados, etc. Sin embargo, en los ú/timos años de
/a década de los sesenta, y ocasionado por cir-
cunstancias diversas (aumento de la productividad
agraria, con fenómenos como el de la "revolución
verde", fa/ta de la flexibilidad debida en la adap-
tación de /as estructuras agrarias, politicas de pre-
cios, etc.), parecía como si e/ verdadero problema
(en /os países desarrollados, natura/mente) era
evitar los excedentes. Toda la po/itica agraria es-
taba centrada ante tan "grave problema". Mas de
pronto parece como si las fuerzas económicas y
climatológicas se hubiesen confabu/ado y nos de-
jan a/ descubierto una crisis internacional, preci-
samente de desabastecimiento de productos bási-
cos, en los paises más desarrollados: trigo, arroz,
azúcar, carne, cereales pienso, aceite, etc.

En el ámbito internacional han sido numerosos
los intentos de establecer unos stocks de regula-
ción de mercados para evitar /as grandes oscila-
ciones en los precios. En este sentido, y bajo el
patrocinio de la UNCTAD en varios casos, funcio-
r^an los Acuerdos internacionales del trigo, aceite
^^e oliva, café y azúcar, entre otros.

No puede, sinceramente, afirmarse que hayan
sido de gran eficacia en su operatividad, por la
dificultad de controlar el flujo de productos en cada
uno de /os paises firmantes, amén de las influen-
cias desproporcionadas de algunos de /os países
más significativos tanto productores como consu-
midores. Ello no ha de servir de desaliento en con-

tinuar por esa línea, pues de alguna manera han
valido al menos para tomar conciencia del proble-
ma a esca/a supranacional, aunque todo sea conse-
cuencia de los intereses particu/ares de /os países
participantes.

Desde un punto de vista más "desprendido", y
con fines esencialmente humanitarios, la Comisión
Europea de Agricu/tura (CEA) tiene entre sus pro-
puestas la creación de un fondo de stocks de pro-
ductos básicos para aliviar las necesidades de los
países del tercer mundo y socorrer a aquellas co-
munidades que sutran a/guna catástrofe.

De esta forma existiria una ayuda directa y cari-
tativa de los países "ricos" a/os países "pobres"
al tiempo que se aliviaban los posibles exceden-
tes de ciertos mercados, sin necesidad de recu-
rrir a su destrucción, hecho a veces ocurrido, y
aunque desde el prisma teórico de la economía tie-
ne cierta base cuando se manejan términos como
elasticidades, precios, ingresos, etc., socialmente
no es justificable cuando hay personas que los
necesitan para subsistir. Surge, naturalmente, el
prob/ema de la financiación de dichos stocks, pues
precisamente los países a /os que irían dirigidos
carecen de la capacidad adquisitiva necesaria.

Centrando el problema de fronteras adentro, re-
sulta obvio, y la experiencia reciente nos lo confir-
ma, la imperiosa necesidad de establecer un sis-
tema de stocks adecuados regu/ados por /os orga-
nismos competentes.

Pueden apuntarse una amp/ia gama de solucio-
nes, según los productos a considerar, y así dichos
stocks pueden estar en manos privadas, estata/es,
asociaciones de productores, etc., pero siempre
con una planificación y un conocimiento exacto de
su situación. Desde el punto de vista técnico, cabe
hacerse un planteamiento de su distribución geo-
gráfica según las zonas productoras, de consumo
y características del transporte. Asimismo, fijar fa-
rios niveles de a/macenamiento, un stock de segu-
ridad, un stock máximo y un stock óptimo de acuer-
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do con la estacionalidad de/ proceso productivo,
así como de /a demanda.

Como puede suponerse, la po/ítica de comercio
exterior ha de estar coordinada con la planifica-
ción de /os stocks y producciones nacionales, a
los que sirve de válvula de regu/ación en todo mo-
mento. La financiación de los stocks es algo que
debe quedar clarificado, y considerar que aunque
c^xisten unos costes de mantenimiento, y hasta unas
pérdidas de oportunidad con otros fines, no es me-
nos cierto que pueden utilizarse para regular /os
mercados y evitar e/ coste social que puede pro-
vocar un desabastecimiento del mercado. No se
trata de obtener un nivel completo de autarquia
ni de mantener unos stocks desproporcionados,
sino sencillamente de evitar que vue/va a aparecer
e/ tantasma del desabastecimiento o/as dificu/ta-
des de aprovisionamiento básico vía mercado inter-
nacional, que, como hemos señalado, puede dar
sorpresas desagradables.

CRISIS REM,OLACHERO-AZUCARERA
Desde luego la relación de productos agrarios

que en 1973 han sufrido alteraciones fundamenta-
les se hace cada vez más concurrida.

En estos momentos, de cara a la siembra de la
remolacha correspondiente a la próxima campaña,
^I sector anda en crisis, revuelto e impaciente. Y se
presume una importantísima reducción de la su-
perficie de siembra.

En el artículo que insertamos en este número,
escrito por nuestro colaborador don Juan Guía, se
resumen los aspectos principales que inciden en la
crisis remolachero-azucarera.

EI desánimo del agricultor entendemos está fun-
damentalmente derivado por tres puntos: la estruc-
tura productiva, el precio de la raíz y la campaña
creada en los medios de difusión.

Una producción agrícola industrializable necesi-
ta cambiar su forma de hacer cuando crece sensi-
blemente la producción o varía esencialmente a!-
guno de los factores productivos. En la remolacha
ha crecido "sensiblemente la producción" en algu-
nas comarcas y la mano de obra -que representa
el 35 por 100 del coste- está "variando" e inci-
diendo gravemente. La desaparición progresiva y
rápida de los obreros eventuales agrícolas hace
que hoy nadie pueda mantener el "tajo" suficiente
de personas dedicadas, durante los tres meses lar-
gos que dura la recepción en el Duero, a sacar
un pequeño cupo semanal de remolacha, que debe
esperar después muchas horas- tiempo de trans-
portista y camión- en la cola de la fábrica. Ha
sido y es el agricultor el que hasta ahora ha adap-
tado casi siempre su saque y entrega de remola-
cha a la capacidad de molturación de la fábrica y
al total de raíz a molturar. En las circunstancias
actuales y en las previsibles próximas, o se acorta
a muy pocos dias este período de arranque y en-
trega de cada agricultor individual, y se da una
gran agilidad y rapidez a la descarga en fábrica
-apilando en el Duero la remolacha en espera
de ser molturada y repartiendo, según se acuerde,

los riesgos y las pérdidas de azúcar, o en el Sur
almacenando jarabe y ampliando la parte de insta-
lación fabril que permita transformar la remolacha
en jarabe a ritmo suficiente-, o el cu/tivo de re-
molacha azucarera peligra en España a cualquier
precio oficial de la tonelada de raíz.

Es parte importante en esta estructura producti-
va de inexistencia de mano de obra la mecaniza-
ción y su precio, junto con la mejora de la textura
y estructura de los suelos, labor lenta y costosa
que permite esta mecanización.

EI precio de la raíz, ya se sabe, es una función
realmente importante de la producción. Debe cu-
brir los factores productivos, hoy tan alocadamente
desbocados, dejando la suficiente ganancia que
compense de las inversiones y preocupaciones pa-
decidas y permita competir con la inversión, pre-
ocupación y rentabilidad que den otros cultivos.

AI mismo tiempo que todos estos factores, he-
mos presenciado estos meses una campaña que
realmente ha desanimado a las intenciones de cu!-
tivo. Cuando se contrataron y se sembraron las
campañas 72-73 y esta última 73-74, que está mo!-
turándose todavía en el Duero, se pusieron trabas
y dificultades a los agricultores que deseaban co-
menzar o ampliar su cor^tratación y producción de
remolacha. Producción ^ontingentada. En vez de
lanzarnos seriamente a mejorar nuestra estructu-
ra productiva y nuestros medios de producción pa-
ra alcanzar y dominar con cantidad, calidad y pre-
cio, donde hubiera menester, nos entró el miedo a
producir. Era más fácil instalarnos en la situación
establecida con la ganancia industrial por tonelada
de raíz molturada, que parecía suficiente, y con
unos cultivadores de remolacha que traían cada
día a la fábrica remolacha fresca y recién sacada,
que nos iba a permitir funcionar en fábrica con
cierta comodidad y obtener un rendimiento en azú-
car sustancioso. Después el desmadre de la Ila-
mada mano de obra agrícola (ninguno de los vo-
cablos usuales refleja suficientemente la situación
actual). Y ahora la campaña de "escasa rentabili-
dad", que junto con el precio de las " pipas", el
del algodón y la "seca" de este noviembre deia
a la siembra otoñal remolachera de Andalucía Oc-
cidental muy mermada. Las campañas de prensa
^on a veces un arma de dos filos. Si para solicitar
una subida del precio de la raíz es del todo nece-
sario la insistencia de la escasa rentabilidad del
cu!tivo, se corre, naturalmente, el riesgo de que
desaparezcan esos cultivadores. ^Qué meses cree
el sector remolachero azucarero que sin tomar
otras medidas de carácter estructural serias va a
tardar en ser absorbido por los incrementos de cos-
tes cualquier subida que ahora consigan en la to-
nelada de raíz por importante que esta subida sea?
^Creen los responsables de la Administración y
del sector que los empresarios agrícolas que ahora
^e están retirando del cultivo van a volver fácil-
mente a él?

Es de desear que nos Ileguen de prisa las medi-
das que devuelvan la confianza al empresario agrí-
cola y coloquen a esta producción azucarera en
el camino de " máxima competitividad productiva
ag raria" .
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Carta s un Cu/tivador d® a/godón

De
Liverpool
a
Ca rmona
^A cómo se pagará el
algodón el año próximo?

por A/varo S/srra Carre (*)

Si usted, querido agricultor, ha entregado este

año en almacén un algodón bruto conteniendo me-

nos de un 3 por 100 de materias extrañas, que no

tuviera más de un 8 por 100 de humedad y que,

una vez desmotado, haya dado una fibra de grado

' Strict Midling" como mínimo y longitud de hebra

superior a una pulgada, hubiera tenido derecho a

protestar si la algodonera le hubiera pagado me-

nos de 26 pesetas por kilo.

Si le han contado como algodón puro ese exce-
so de agua que se ha pegado en las rociadas ma-

ñaneras (porque este año, de Iluvias, poco); si

para obtener aquella calidad de fibra las máquinas

limpiadoras de la factoría desmotadora han tenido
que separar otro exceso por impurezas; si el capa-

taz del almacén se ha limitado a descontar el peso

y amonestarle cariñosamente al encontrar un la-

drillo o un melón que por distracción de alguien

estaba dentro de la saca; si, a pesar de todo lo

anterior, no sólo no le han disminuido el peso, sino

que le han pagado a 38 pesetas, es que alga raro

pasa por ahí fuera. Tanto más cuanto que por pri-

mera vez en muchos años ni le cuesta una perra
al Estado, ni el hilador, aunque tenga que aceptar

a regañadientes la subida de la fibra, puede acha-
cárselo a usted.

Siempre ocurre algo

Y es que, efectivamente, en el precio del algo-
dón siempre pasa algo raro.

(*) Doctor Tngeniero Agrónom^.

Bafas de algod6n en una factoría desmotadora andaluza

Todos los que se dedican al comercio del algo-

dón conocen una colección de parrafadas humo-

rísticas muy populares en el mercado de los Es-

tados Unidos, de las que entresacamos algunas:

"EI algodón es el abrigo de una semilla que se
siembra y crece en los Estados Unidos de América
para mantener loco al productor, al corredor y al
comprador."

"EI precio del algodón se fija en Nueva York y

Nueva Orleáns y sube cuando usted ha vendido
y baja cuando usted ha comprado."

"Un comprador que trabajaba por cuenta de va-
rias fábricas del Sur fue enviado a Nueva Orleáns
y de allí a Nueva York para vigilar el mercado de
algodón. Después de deliberar unos días en Nue-
va York, envió el siguiente telegrama: A/gunos
creen que subirá. Stop. Otros creen que bajará.
Stop. Yo también opino lo mismo. Stop. Cualquier
cosa que hagan resultará equivocada. Stop. Há-
ganla pronto."

Los precios y las superficies
de siembra en España

En España, por lo menos, ustedes los cultivado-
res tienen asegurado oficialmente un precio mf-
nimo, si bien es verdad que casi ningún año lo
conocen con una antelación grande, y menos que
nunca este año, en el cual la situación conflictiva
de los intereses siempre encontrados de todos los
sectores públicos y privados implicados en el al-
godón quedó arbitrado con mucho retraso y sólo
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se puso en general conocimiento a mediados del
mes de octubre, es decir, cuando el algodonal es-
taba sembrado, cultivado y en importante parte re-
cogido.

Los precios oficiales del algodón bruto en los
últimos años siguen una línea de ascendencia,
pero ustedes se quejan de que ésta no sigue el
ritmo del incremento del coste da la vida, ni más
concretamente del de los gastos de cultivo. No dis-
cutimos si tienen razón, pero sí estamos seguros
de que son sinceros, a juzgar por la tendencia de-
creciente de la gráfica de superficie anual culti-
vada. Vea usted en el gráfico número 1 cómo la
superficie total se ha reducido a menos de una
tercera parte de aquellas 346.000 hectáreas sem-
bradas en 1962. Puede observarse la práctica des-
aparición del cultivo de secano, desplomado a rit-
mo vertiginoso desde aquel año y que ha dejado
las tierras que ocupaba para esparcimiento del
girasol y de la remolacha.

Pero más interesante será, seguramente, seguir
la evolución del área de regadío, que merece grá-
fico aparte. La superficie de regadío también sigue
línea de descenso, pero conserva cierta constancia
y ofrece suficiente sensibilidad como para que se
reflejen en ella los latidos de las cosechas unita-
rias obtenidas y los estímulos de las elevaciones
sobre el precio oficial, que no siempre son decep-
cionantes.

En el gráfico número 2 se dibujan tres líneas po-

ligonales. La primera sigue la evolución de los pre-

cios oticiales, que presentan un rebaje en los años

1962, 1963 y 1964 por la existencia entonces de un

cupo excedente que había que destinar a expor-

tación y que no gozaba del precio mínimo oficial,

así como un alza en los años últimos equivalente

al retorno otorgado por las cooperativas y al que

fueron arrastradas las demás desmotadoras. La

segunda linea poligonal marca las cosechas uni-

tarias medias en kilogramos de algodón bruto por

hectáreas de regadío, y finalmente, la tercera sigue

las hectáreas de algodón cultivadas en regadío.

Años buenos y años malos

Muy nítidamente se aprecia que los años altos

en producciones unitarias corresponden a bajos

en superficie sembrada, lo que, aparte de la alter-

nancia natural de años buenos con malos, pudiera

significar que las últimas tierras que se retiran del

algodón son las mejores o las mejor cultivadas,

las cuales se encuentran a veces con un premio

extraordinario.
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Esto ha sido lo ocurrido este año, en que a
usted, que se decidió a poner algodón, le ha caído
una quiniela de 38 en la que ní por soñación podía
esperar en el momento de la siembra.

Tras estos años buenos, en los que además, por
corresponder a otoños poco Iluviosos, no suele
agudizarse el problema de la mano de obra para
la recolección, se produce invariablemente un mo-
vimiento del ánimo general hacia la siembra de
algodón al año siguiente. Nadie piensa que el al-
godón va a pagarse un año por debajo del precio
real alcanzado el anterior, y todo el mundo se ilu-
siona con la esperanza de que también será bueno
el nuevo año.

Pues bien, volvamos a nuestras 38 pesetas. Si

1973 ha sido bueno para el algodón, si no ha ha-

bido problemas graves con la recolección y si el

precio percibido ha subido 13 pesetas sobre las 25
de 1972, no es difícil predecir nuevo aumento de
superficie para 1974, en el que hasta es posible

que aumente un poco el secano a costa de una

remolacha que no parece haber dejado totalmente

colmados los deseos de sus mantenedores. A na-

die se le ocurre pensar que las 38 pesetas pueden
rebajarse; por el contrario, la mayoría pensarán
que... iqué menos que 42 ó 45!

Indice Liverpool

Con esto nos vamos acercando a Liverpool y a
las historietas de América. Resulta que las 38 pe-

setas de este año, que en realidad, con ligeras
variantes, son 26 de precio más 13 de coyuntura,
han sido posibles porque el índice c.i.f. Liverpool
ha Ilegado a ser de casi 90 centavos la libra.

EI índice Liverpool viene a ser para el algodón
algo así como la descripción del mapa del estado
actual del tiempo que hacen nuestros populares y
admirados meteorólogos de radio y televisión. En
la Bolsa de aquella ciudad se recogen las cotiza-
ciones de algodón de distintas procedencias y ca-
lidades, cuyo ponderado promedio se da cuenta a
toda Europa en forma de precio de la calidad
Strict Midling 1-1/16, expresado en centavos de dó-
lar por libra de peso desembarcada en muelle del
puerto de Ilegada.

En Europa, y concretamente en Barcelona, en

Sevilla y en el Ministerio, cogen la onda y hacen

sus cálculos. Teniendo en cuenta que cuesta apro-
ximadamente lo mismo (sólo aproximadamente)

Ilevar balas de algodón desde puerto americano

hasta Inglaterra que hasta España; conocida la in-

mutable equivalencia de libras en gramos; aplican-

de los no tan inmutables derechos del arancel y

otros impuestos; previendo !as oscilaciones del

cambio del dólar y estimando restantes gastos de

despachos, muellajes y transportes, se Ilega a apre-

ciar lo que puede haber de margen para pagar un

algodón que no se ha cultivado en una finca de

Carolina del Sur, sino en Carmona, y que vendrá

embalado no desde el puerto de Nueva Orleáns,

sino desde la factoría de Jédula o la de Marmolejo.

EI cómo y el porqué de la evolución del índice
Liverpool es algo del mismo tipo de misterio que
los desplazamientos de anticiclones y borrascas.
Durante mucho tiempo, el índice se mantuvo en
poco más de treinta, pero, como verán en el grá-
fico número 3, ya hizo un pinito a fines de 1971,
pinito que les permitió a ustedes cobrar 25 pese-
tas en vez de las 22,50 que marcaba el "Boletín
Oficial" y se reanimó de nuevo, esta vez en forma
mucho más decidida y perdurable, a partir de no-
viembre de 1972.

En la última decena de octubre de dicho 1972
asistimos a las sesiones de la reunión plenaria del
Comité Consultivo Internacional del Algodón, que
se celebraron en Managua. A estas reuniones acu-
den los más expertos conocedores de los países
productores o consumidores de algodón, que es
lo mismo que decir de todo el mundo, y, por su-
puesto, a Managua acudio también el representan-
te de la Bolsa de Liverpool. Una importante auto-
ridad del país que nos acogía se lamentaba de las
diferencias de precio que en su contra tenfa el al-
godón nicarag ►ense con el de Guatemala o EI
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Descarga de balas de algodón en el puerto de Barcelona.
(Foto cortesía del Centro Algodonero Nacional)

Salvador, y se quejaba -con, al parecer, justifi-
cada amargura- del discriminado trato que reci-
bían en dicha Bolsa. Hubo de responderle -en
amabie y elegante forma, propia de la exquisita
diplomacia inglesa- el representante de Liverpool,
quien dijo, traducido a nuestra geografía, que cul-
par a la Bolsa de aquella ciudad sería algo así
como culpar al hombre del tiempo de que benefi-
ciosas tormentas de verano descargaran en Carmo-
no y no en Mairena.

En aquellos días de Managua ninguno de los
asistentes era sismólogo y no podía reprochárseles
el que no se predijera el tremendo terremoto que
menos de dos meses más tarde iba a asolar tan
entrañable ciudad. Pero, a pesar de ser la mayoría
expertos de primer orden en el mercado de algo-

dón, tampoco se intuyó la elevación persistente que
por aquellos mismos días se iba a iniciar. Bastó
la prolongación de un período de Iluvias que en
Estados Unidos como en España amenazó primero
y se confirmó después, para que la falta de calidad
más que de cantidad de algodón en el mundo pro-
dujera esta continuada subida, que ha sido impre-
vista borrasca para los consumidores, tanto como
vigoroso anticiclón protector para los productores.

Pero el año que viene, ^cómo discurrirá el tiem-
po y qué pasará en Liverpool? EI índice ha tocado
ya techo en este otoño y ha empezado a bajar.
Mire usted por donde anda el 9 de noviembre. Ese
último tramo descendente representa una pérdida
de por lo menos cuatro pesetas en el algodón
bruto.

Ya que no dominamos las sutilezas del presente

en Liverpool, sería insensato entrar en pronbsticos.

Sólo podríamos hablar, en el más atinado de los

casos, de indicios. Así, por ejemplo, la guerra ára-

be-israelí, que, como cualquier otra guerra, debía

haber provocado automáticamente el alza en un

mercado sostenido, sólo motivó la contención del

descenso iniciado de las cotizaciones. ^Hasta dón-
de Ilegará la baja? ^Se repondrá después?

Ya ve usted que para conocer lo que va a pasar
con el precio del algodón hay que saber algo más
que inglés y no basta un paseo turístico por Liver-
pool. Decir en qué se van a convertir las 38 pese-
tas es muy difícil, pero entra dentro de lo muy
posible que no se puedan pagar el año que víene.

Pero terminemos con más optimismo. A la hora
de decidirse usted en el plan de cultivos de su
finca en la próxima campaña, yo le auguro, adop-
tanto el texto de la historieta americana, que, haga
lo que haga, acertará.

^K^•ali ^K^l-aV-,i'-^is_i%^SZV-^C^t^^Ka]l^^K^^at-^K^^I.s=V-.als^lL.aK ^J^ eV-^li^K.al=-l^-^^a^_y^-^2sir_^is^^^i^ ^1-,1--1-^W- Y^

PLANTAB FR.IITAI.ffi FORSBTALE$ Y JAB.
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D1z^colóa po^L^l:

Viveros Antonio Acerete Joven
Dirsctor propietario: Félix Aanto Moros

S A B I Ñ Á N Zaragota)
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i HAGA FUERTE A SU DINERO!
Sus ahorros se enfrentan todos los díos al
duro ataque de los precios. Pero, mientras
todo sube constantemente de valor, ese
dinero no crece ol mismo paso. Cada vez
está más débil...

jEstá perdiendo el combate!

Aúr^ está a tiempo: inviértolo en Fondunión,
un nuevo y preparodo fondo de inversión
mobiliaria, creado para dar toda la fuerza
a su dinero.

Fondunión horá crecer su rentobilidad.

Y, muy importante, usted puede solicitar su
inversión en cualquier momento. Fondunión
se la devolverá en el plozo máximo de
cinco días.

Invie^ ta ahora en Fondunión a su valor de
salida y haga más fuerte a su dinero.
Aún le esperan mii osaltos.

fon ^d ^un^ión^
FUERZA PARA SU DINERO.

^ S.A•
sociedad gestora:

de Valores, ^ •
Admieis^roción iécnic^aepOS^tar,o •

romotor Y
unlÓn

banco P

^^^^^Bank
/+p^obado ^^o^ ia D^^ G^e^ Je Poi^t^ca F;^y^•^^e^a ^^On tl^ n° 7



Otro secfor en crisís

Remolacha y azúcar

ESCARDA
QUIMICA

por

Juan Guía Rodrígvez ^`^^

FACTORES ADVERSOS

Mecanizacíón.
Mano de obra.
Entregas en fábrica.
Coinpetencia de otros cu/tívos.

Almagro (Ciudad Real).-La remolacha coloniza y permite
aprovechar bien tierras muy básicas

ARCHIVO REMOLACHERO

Hectáreas de remolacha de regadio en España: unas 100.000.
Hectáreas de remolacha de secano en España: unas 90.000.
Producción estimada de raiz, campaña 73-74: 6.200.000 Tm.
Producción estimada de azúcar de remofacha y caña: 880.000 Tm.
Consumo total de azúcar para e/ año 1974: unas 960.000 Tm.
Consumo "per capita" en ef año 1974: 28 Kg por persona y año.
Este año 1973 van exportadas de azúcar: unas 52.000 Tm.
EI ingreso bruto agricola de remolacha y caña campaña 73-74, es del orden de: 9.700 millones de

pesetas.
EI número de empresarios cu/tivadores de remo!acha es de: 140.000.
EI dinero pagado por estos empresarios agricolas en concepto de jornales se calcu/a en esta cam-

paña 73-74 en: 3.200 mil/ones de pesetas.
E/ sector fabrif ha hecho o está haciendo funcionar durante esta campaña de remolacha, caña o

mixtas: 41 azucareras.

E/ sector fabril da empleo esta campaña 73-74 a: 16.000 personas.
Nuestra producción de azúcar al precio de venta al público de 18,50 ptas. Kg (azúcar blanquilla)

representa: 16.280 millones de pesetas.
Esta indudable riqueza y actividad está comenzando a pararse bruscamente. La nueva contrata-

ción y siembra otoñal en la zona Sur se está reali'izando con enorme desgana. Son varias las fábri-
cas que por el escaso volumen de la remo/acha contratada temen no poder comenzar a moler en
julio de 1974. En esta campaña 73-74 no muefe ya /a fábrica de Burgos y están en situación semejan-
te /as dos de Navarra.

(*) Doctor Ingeniero Agrónorno.
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CAUSAS DE LA ACTUAL SITUACION

• Mecanización insuficientemente resuelta en muchas regiones. Falta en muchas comarcas la má-
quina adecuada a cada labor, y la finca preparada, con poca piedra, llana, con suficiente materia
orgánica y tempero largo. Falta también potenciar y agilizar al máxímo e/ brazo de la administración,
que haga Ilegar al empresario agrfcola los recursos y ayudas que le permitan el poder comprar, y a
los tabricantes, el poder hacer, probar y vender. Los precios a que se venden hoy estas máquinas re-
molacheras, no totalmente conseguidas, son prohibitivos.

• Inexistencias de mano de obra. La remolacha exige:

Horas tractorista
Total

Horas obrero
Total

Horas aclareo,
repasado, escarda

Regadío ... ... ... 37 300 90
Secano ... ... ... 34 200 85

• Prolongado período de entrega de raíz en fábrica: EI empresario agricola se ve obligado a en-
tregar su remolacha, poco a poco, para acoplarse a la capacidad de molturación de la fábrica y para
que ésta molture remolacha recién sacada y fresca, por lo que el arranque de raíz se prolonga en el
Duero los tres meses largos que dura la campaña.

En la zona Sur producimos remolacha que se moltura en julio y agosto y que no puede apilarse
en fábrica, esperando a ser molturada. Algunas fábricas han construido ya grandes depósitos para
a/macenar jarabe, lo que les permite agilizar al máximo de sus posibilidades la entrada de raiz y la
ditusión.

En /a zona Duero producimos remolacha que se moltura en noviembre-diciembre y que sí puede
esperar a ser molturada. En Alemania, por ejemplo, es usual e/ sacar remolacha, transportar y entre-
gar en fábrica toda la raíz posible, entrando en /as tincas los días de tempero con máquínas de gran
rendimiento en el cosecheo. Llegan a apilar en fábrica más de 100.000 Tm., y los días de arranque y
entrega de remolacha los reducen a pocos. El riesgo y las pérdidas de azúcar que sufre esta remola-
cha /os reparten entre el sector industrial y agrícofa.

• Competitividad de otros cultivos: EI nivel de precios del a/godón, girasol, cereales y de todo lo

que sirva para piensos resulta en estos momentos muy atractivo para el empresario agrícola. La re-

molacha exige mucha artillería en inversión, tiempo que ocupa /as tierras, preocupaciones, búsque-

da de personal, etc. Además, tiene que competir con algunos cu/tivos ya perfectamente mecanizados.

ESCARDA QUIMICA

En el preconizado ahorro de mano de obra e

introducción de las siembras uniformes y de pre-

cisión de la remolacha, imprescindibles para ini-

ciar los procesos de mecanización, tiene un papel

decisivo la escarda. Su fin es el de mantener el
suelo libre de malas hierbas desde la implanta-

ción de la remolacha hasta que el cultivo se apo-

dera y se impone en el terreno. EI herbicida a em-

plear vendrá determinado por cuáles sean las hier-

bas que pasan de semilla dormida a plántula du-

rante este período.
Con la siembra uniforme, repartiendo homogé-

neamente la semilla, aumentando cada vez más la
siembra de precisión y caminando hacia la siem-
bra definitiva, se está sembrando cada vez con
menos semilla (aunque mucho más cara). Hay fin-

cas que sólo uti(izan ya dos unidades de semilla
monogermen por hectárea y menos ( cada unidad

de semilla son 100.000 glomérulos; un kilogramo

son algo más de 60.000 glomérulos). Es impres-

cindible, por tanto, especializarse en las técnicas

conducentes a que estas pocas plantas por hec-

tárea rompan costra, pervivan de las plagas (del

suelo y de arriba), no las ahogue la hierba, y tras

el repasado crezcan y se apoderen del terreno.

Limpieza de ma/as hierbas

EI que una finca esté limpia de malas hierbas
es resultado de una serie de labores y técnicas

oportunas. EI equilibrio de malas hierbas y cul-
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Tozal de los Guzmanes. Páramo Lconés.-EI herbicida afecta algo
al cultivo. Decoloración de nerviaduras producida en preernergencia

tivos y el que se impongan unas u otro es conse-
cuencia directa de:

- La alternativa de cultivo; hay cultivos limpia-

dores, como la cebada, otros que crean un micro-

clima especial, como el maíz, en el que es más

fácil controlar y evitar determinadas hierbas y más
difícil controlar otras, como la corregiiela en este
caso.

- Labores de cultivo entre calles, con reja es-

tirpadora, y cultivadores adecuados y de precisión.

- Labores en tierras en descanso; agostado,

riego o labor superficial para hacer nacer a la vez
la mayor cantidad de malas hierbas posibles y ex-

tirparlas luego; pases de cultivador de dientes lar-

gos que suben muchos rizomas a la superficie.

- De las semillas aportadas con los estiérco-

les y de las semillas aportadas cuando sembra-

mos con semillas sin garantía suficiente.

Este equilibrio de esoecies, alternativa y labo-

res de escarda va a ser cambiado por la acción

herbicida. En cada uno de los cultivos debemos
de seleccionar, dentro de la gama de los herbici-

das posibles, el que por su precio y por las hier-

bas que controla nos interesa. Con el tiempo ten-

dremos que ir cambiando de herbicida, pues nos

variará la composición de especies de hierbas.

EI deshierbe químico comienza como un com-
plemento del deshierbe manual y mecánico y debe
terminar desplazando y sustituyendo el deshierbe
manual. EI herbicida usualmente afecta al cultivo,
retrasándolo algo; sin embargo, un deshierbe
bien dirigido beneficia sensiblemente al cultivo si-
guiente.

Cómo actúa el herbicida

EI compuesto herbicida Ilega a la epidermis de
la raíz o de la hoja. Es adsorbido (tranquilamente
penetra) hasta la membrana plasmática. Es absor-
bido ( atraviesa como puede, si puede y gastando
energía celular) la membrana plasmática.

Y Ilega al citoplasma.
Si es de contacto, se para en la membrana plas-

mática o al Ilegar al citoplasma ( Paracuat y Di-
cuat). Si es sistémico, se mueve para Ilegar a toda
la planta.

A las raíces les acerca el agua (solución suelo),
las sustancias minerales y compuestos herbicidas.
EI agua entra por los pelos y raicillas ( que forman
parte de la epidermis) al xilema (que forma parte
del sistema apoplástico o conjunto de células muer-
tas) .

Las sustancias minerales y compuestos herbici-
das pasan a través de la epidermis (adsorción)
de las células vivas, pegadas a pelos y raicillas,
atraviesan su membrana plasmática (absorción),
recorren el citoplasma, normalmente de varias cé-
lulas, y pasan al xilema, donde el agua (savia bru-
ta) las Ileva por toda la planta.

A la cutícula de las hojas Ilega el compuesto

herbicida. La cutícula formada por ácidos grasos,
ésteres y jabones es a la vez hidrófila y lipófila,

y en ella están las ceras en formaciones granula-

res, reticulares o alargadas. Las ceras son estira-

das por el empuje de las paredes de las células
inmediatas a ellas (células epidérmicas) mientras

la hoja crece. Su calidad y cantidad son función

de la edad de la planta y de los factores ambien-

tales, viento, agua, luz, calor y de la composición

del suelo.

A través de la pared celular, formada por celulo-

sas y pectinas, existen unos diminutos canales por

los que entran y se alargan, Ilegando hasta la cu-

tícula brazos del citoplasma. A la pared celu!ar la

atraviesan los compuestos por difusión.

Realizada la adsorción ( paso a través de la cu-
tícula y de la pared celular) y la absorción (paso

de la membrana plasmática), Ilega el compuesto

herbicida al citoplasma, y si es sistémico atraviesa

varias células y pasa al floema (que forma parte

del conjunto de células vivas o sistema simplás-

tico), y por él recorre la planta (como el azúcar).

La velocidad por el floema (savia elaborada) es
de 20 a 100 centímetros por hora. La velocidad por
el xilema (savia bruta) es de 50 a 4.360 centíme-
tros por hora.

Los factores que influyen en la absorción del
compuesto y de su movimiento varían mucho con
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Argamasilla de Alba.-Efecto de herbicida de presiemora, con
primavera muy seca, sobre el cultivo. Las raíces se curvan y

se estrangulan

la edad de la planta y con su medio ambiente.

Así, la cutícula en una hoja joven no es continua
y los productos penetran más fácilmente. Una cu-

tícula con pelos está mucho más protegida y es

más difícil de atravesar, pues Ilega con más difi-

cultad el compueto a estar en contacto con las ru-

tas de entrada. Una planta que haya sufrido vien-

tos constantes, por ejemplo, es más resistente a

la absorción foliar por tener más cantidad de cera

su cutícula.

Absorbido por hoja exclusivamente: Betanal.
Absorbido por hoja principalmente: Dalapón.

Absorbidos algo por la hoja: Pyramin, Nata.

Absorbidos por raíz exclusivamente: Venzar,

Avadex BW, Ro-neet.

Absorbidos por raíz principaimente: Pyramin,
Nata.

Absorbidos algo por la raíz: Dalapón.
Se mejora la acción de un compuesto, añadien-

do sustancias que aumentan sus características

mojantes, adherentes, emulsionables, solubles, etc.

Se Ilaman surfactantes Ias sustancias que reducen

la tensión superficial, aplanando las gotas, y que

aumentan, por tanto, sensiblemente las superficies

de contacto (jabones, detergentes, etc.). Los sur-

factantes aumentan además la solubilidad y cam-
bian la permeabilidad, aprovechando al máximo la
energía liberada por las células.

Toxicidad

Los efectos tóxicos de un producto se agrupan
en rápidos (agudos), más lentos y efectos poste-
riores (crónicos). La toxicidad de un producto vie-
ne influida por la ruta de penetración (piel, nariz,
ojos, boca), por los factores ambientales y sobre
todo por la dosis.

EI efecto rápido (agudo) se mide por el índice
LD 50, que son los miligramos por kilogramo que
matan al 50 por 100 de los animales testigo en
determinadas condiciones. Un producto se consi-
dera peligroso cuando su LD 50 es inferior a 100.

Espectro de acción. Sensibilidad y selectividad

EI espectro de acción de un compuesto herbi-
cida es el conjunto de malas hierbas sensibles a
sus efectos. Hay herbicidas totales de contacto,

Villanueva de la Reina (Jaén).-Efecto residual de los herbicidas
del grupo anilinas, del algodón, sobre el cultivu siguiente. Las

raíces se retuercen en forma de espiral
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como el Paraquat, o sistémicos, como el Fenurón.
Herbicida selectivo es el que respeta a deter-

minados cultivos. Esta selectividad significa que el
herbicida no debe influir negativamente en la pro-
ducción final económica del cultivo. La selectividad
de un producto puede basarse en caracteristicas
biológicas, fisiológicas o culturales. Así, las remo-
lachas y plantas resistentes al Pyramin, al Venzar
o al Betanal lo son porque contienen enzimas que
neutralizan el producto absorbido. Los herbicidas
totales no persistentes pueden usarse cuando exis-
ten diferencias sensibles de emergencia entre la
planta cultivada y la mala hierba.

La selectividad respecto del cultivo puede ser
completa durante todo el estado vegetativo o limi-
tada en algún período del desarrollo. Así, el Pyra-
min manifiesta escasa selectividad en la germina-
ción, emergencia y estado de dos cotiledones. Su
selectividad a partir del estado de dos hojas ver-
daderas es buena. En cotiledones la remolacha so-
porta mal al Betanal y peor al Dalapón.

Sobre la resistencia del cultivo hacia el herbici-
da, tienen marcada influencia las plagas o enfer-
medades, las quemaduras que produce el nitrato,
los excesos de nitrogenados que producen des-
arrollos demasiado rápidos y que hacen que la
remolacha Ilegue poco equilibrada al estado de
cuatro hojas.

La sensibilidad de las malas hierbas que forman
el espectro de acción de un compuesto herbicida
depende también de diversos factores:

- En post-emergencia es conveniente tratar con

la mala hierba muy joven que tenga todavía sin

cerrar la cutícula de sus hojas y una circulación

interior intensa o cuando la planta tenga disminui-

das sus reservas nutritivas, por ejemplo, en el ini-

cio de las yemas florales. Los productos químicos

penetran con mayor facilidad por las heridas cau-

sadas por los equipos de cultivo. En los casos en

que la mala hierba haya sufrido cambios bruscos

ambientales, falta de agua, excesivo calor o frío,

mucho viento, la absorción por hoja es menor, pues

se aumenta la formación de ceras. Los tratamien-
tos con temperaturas por debajo de los 10" C no

producen prácticamente efecto sensible.

- En los herbicidas absorbidos por raíz ( Pyra-
min, Venzar, etc.) la sensibilidad es función de la
existencia de humedad que Ileve y junte al herbi-
cida con la raíz. En el caso de la remolacha, en
que además estos herbicidas absorbidos por raíz
son muy poco solubles, es necesario para que el
herbicida actúe que en alguno de los diez o doce
días siguientes a su aplicación reciba ese terreno

AGRICULTURA

en veinticuatro horas, de 12 a 15 litros de agua
por metro cuadrado.

En herbicidas algo menos selectivos para el cul-
tivo (Gatnon y Merpelan) es necesario que el agua
los baje y sitúe a profundidad suficiente para que
la plántula de remolacha no se los encuentre en
los dos o tres días siguientes a su germinación.
EI exceso de agua, por supuesto, arrastra al her-
bicida a capas demasiado profundas donde no le
puede encontrar la raíz de la mala hierba.

Persistencia y acción residual

Los herbicidas que actúan absorbidos por raíz
dejan sentir su acción más o menos tiempo. Per-
sistencia es el período durante el cual el herbi-
cida actúa sobre las malas hierbas sensibles de
una manera económica. Varía mucho con las con-
diciones ambientales y de suelo.

Acción residual es la que durante un período
más o menos largo hace notar la presencia del
herbicida; así, por ejemplo, el Simazin (una sima-
zina selectiva para el maíz) o el Treflan ( una ani-
lina selectiva para el algodón) dejan sentir sus
efectos sobre la remolacha cuando va como cul-
tivo siguiente.

EI herbicida se degrada y desaparece por el
calor, frío, rayos ultravioleta o fuertemente absor-
bido por el complejo arcillo-húmico.

Dosis limite

La dosis es el factor principal en los efectos

herbicidas, espectro de acción, sensibilidad, selec-

tividad, toxicidad, etc... Un herbicida puede ser se-

lectivo a determinada dosis y total a otra. EI Dala-

pón, por ejemplo, es un ácido selectivo hacia la

remolacha, caña, maíz y patata en dosis de uno

a cinco kilogramos de materia activa por hectárea,

y la avena loca es sensible a su acción; el Dala-

pón se convierte en herbicida total en dosis pro-
porcionalmente superiores.

Se define como:
- Dosis límite inferior a la mínima que produ-

ce un efecto herbicida económicamente positivo.
- Dosis límite superior es la máxima que so-

porta el cultivo sin que el retraso producido sea
económicamente significativo.

- Dosis límite económica es la cantidad de pro-
ducto en la que las ventajas económicas que re-
porta el herbicida son superiores al coste del pro-
ducto y distribución.
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Complementariedad y sinergismo de acción

Acción complementaria es el resultado de la ac-
tuación simultánea (mezcla) o de la actuación su-
cesiva de dos herbicidas que se complementan en
su espectro de acción. Normalmente se mezclan o
se usan sucesivamente un matagramíneas con un
matadicotiledóneas; por ejemplo, Pyramin y Nata,
Betanal y Dalapón, etc...

Sinergismo de acción: La presencia o la mezcla
con otro herbicida mejora la sensibilidad de las
malas hierbas, sensibles a cada herbicida por se-
parado. Tal es el caso del Venzar con el Ro-neet,
hoy comercializado ya, como CI 85, o en post-
emergencia, el Betanal con el Pyramin, mezcla re-
comendada cuando está muy desarrollada la hier-
ba y abundan las amarantáceas y poligonáceas.

Caracteristicas físicas que influyen
en la modalidad de distribución

Los compuestos con elevada tensión de vapor,
Ro-neet, Avadex BW, etc., deben ser distribuidos
con equipo a muy baja presión (2,3 atmósferas) y
con elevado volumen de agua ( de 600 a 800 litros
por hectárea), enterrándolos inmediatamente des-
pués.

La generalidad de los herbicidas usados en re-
molacha son muy poco solubles, exigiendo depó-
sito con agitador para su reparto uniforme. Son ex-
cepción el Nata y el Dalapón, que por ser solubles
en agua pueden mezclarse bien con otros herbi-
cidas.

Epoca de distribución

Presiembra.-Permite enterrar el herbicida, con
lo que se aumenta su persistencia, pues se degra-
da más lentamente. Requiere dosis menores ( dosis
relativa al gasto de herbicida correspondiente to-
tal por hectárea). Es la forma de distribución nor-
mal de los herbicidas de baja tensión. Requiere
que todo el terreno esté bien desterronado. Es for-
ma de distribución más aconsejable en las siem-
bras otoñales, incluso sembrando después en seco.

En /a siembra.-Localizado en bandas con má-
quina sembradora y distribuidora de herbicida a
la vez. Con terreno normalmente preparado y equi-
po conveniente está dando buenos resultados en
el Duero.

Preemergencia.-Es práctica usual en herbicidas
absorbidos por raíz que no necesitan quedar tapa-
dos. Se distribuyen localizados en bandas, cargan-
do bastante la dosis correspondiente dos o tres
días después de sembrar, como tope, y en caso
de venir muy seco, dándoles bastante agua. Está
dando resultados en el Duero para el Pyramin, Ven-
zar, Merpelan, etc.

Postemergencia.-A la vista de las malas hier-
bas que tengamos y con el cultivo de aspecto sano
y cuatro hojas, se obtienen para hoja ancha bue-
nos resultados con Betanal, y en caso de hoja es-
trecha, con Dalapón. Es conveniente repartir el tra-
tamiento y la dosis en dos veces separadas una
semana, cargando un poco la mano en la segunda
pasada y añadiendo algún mojante o surfactante
que remate la acción.

Las dosis mayores deben ir en los suelos fuer-
tes y arcillosos. Los suelos muy arenosos y lige-
ros son peligrosos con herbicidas que no presen-
ten una selectividad muy clara.

En Andalucía Occidental se vienen empleando
dosis proporcionalmente más altas, pues el herbi-
cida se degrada antes (mayor acción microbiana),
y en postemergencia el cultivo es más resistente
en los secanos otoñales (está más padecido).

Herbicidas de preemergencia. Características

• Piramín-PCA (Basf): Muy selectivo para el cultivo. Poco so-
luble. Sobre su actividad influye menos la naturaleza. Pulve-
rizar en presiembra, enterrándolo ligeramente. Buenos resul-
tados en bandas dos días después de sembrar con bastante
humedad.

• Venzar-lenacil (Dequisa, Cóndor, Zeltia, Cruz Vcrde): Muy
poco soluble. Su actividad viene más influida por las carac-
terísticas del terreno. Se recomienda no usar en suelos are-
nosos o muy ligeros. Enterrar en presiembra ligeramente. Enu•e
siembra y emergencia puede aumentarse la dosis hasta 1,5 ki-
logramos por hectárea.

• Roneet (Serpiol): Poco soluble. El Roneet líquido, muy vo-
látil. Buena selectividad para el cultivo. Presicmbra y enterran-
do inmediatamente.

• Avadex BW (Monsanto, Cóndor y Zeltia): Poco soluble, muy
volátil. Controla bien avena. Presiembra, enterrándolo inmedia-
tamente.

• Avadex: Controla mejor Alopecurus que Avadex BW.
• IPC-propham (Cruz Verde): Poco soluble, volátil, pulverizar

con gran cantidad de agua. Presiembra y enterrar.
• Gatnon-Benzotiazuron (Bayer): Poco soluble. No usar en sue-

los muy ligeros. Situarlo a 8-10 cm. de profundidad.
• TCA-Nata (Hoeshst): Muy soluble. Aplicar en presiembra o

en preemergencia con bastante agua.
• Merpelan-Benzotiazuron y Lenacil: Pulverizar en presiembra,

enterrándolo ligeramente. Absorción por raíz.
• CL-85-Cycloato+Lenacil (Cóndor): Absorción por raíz. Volátil.

Es indispensable enterrarlo de cinco a siete centímettos.
• Eptam-Eptc (Serpiol): Poco soluble. Volátil.
• Alipur: OMU, cicluron + BIPC Clorbupham (Basf): Pulveti-

zar con 500 a 800 1/Ha. Situar el herbicida a 8-10 cm. de
profundidad.

• Murbetol: IPC, propham + Endotal (de hoja ancha).
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Herbicidas de postemergencia. Caracferisticas

• Betanal (Macaya): Buena selectividad para el cultivo. Sus efec-
tos tardan en manifestarse de cuatro a diez días; la luz y el
calor los aceleran. Aplicar con 400 1. de agua, usando como
moj<mte Huile Séppic 5 L, para la dosis de 6 1. de Betanal.

• Dalapón: Muy soluhle en agua.
• Barban-Carbyne (Geigy y Nexana): Contra avenas. No usar

cuando se teman heladas.
• Aliceps-BIPC, Clorbupham + Piramín (Blasf): Actúa en post-

emergencia de las hierbas absorbido por raíz. Dar riegos según
naturaleza dcl terreno en los quince días siguientes a su apli-
cación.

• Paracuat-Gramosone (Zeltía): Herbicida total. Soluble. No debe
tocar las partes verdes del cultivo.

Dosificación

Situación
Herbiciclu hierbas Dosis y riqueza %o

Piramín-PCA ... ... ... Postemerg.
Hoja ancha.

Venzar-Lenacil ... ... ... Preemerg.
Iloja ancha.

Betanal - Phennediphane. Postemerg.
Iloja ancha.

Ronect-Cicloato ... ... ... Preemerg.
Hoja estrecha.

"I'riallato-Avadex - B^YI ... Preemetg.
Hoja estrecha.

Diallato-Avadex... ... ... Preemerg.
Hoja estrecha.

IPC-Propham ... ... ... Preemerg.
Hoja estrecha.

Metpelan - Benzotiazu-
ron + Lenacil ... ... ... Preemerg.
Hoja ancha.

3-4 Kg/Ha. (80 %).

0,(r1,25 Kg/Ha. (80 %).

6-8 1/Ha. (17 %).

7-8 I/Ha. (73 %).
20-60 Kg/Ha. (10%).

3,5 I/Ha. (40 %).

3,5 I/Ha. (40 %).

2-4,5 Kg/Ha. (40 %).

3,5-4 Kg/Ha.

Situación
Herbicida hierbas

CL-85 - Cycloato + Le-
nacil ... ... ... .. ... ...
Hoja ancha y hoja es-
trecha.

Preemerg.

Gatnon-Benzotiazuron ... Preemerg.
Herbicida general.

TCA-Nata ... ... ... ... Preemerg.
Hoja estrecha.

Eptam EPTC ... ... ... Preemerg.
Hoja estrecha.

Barban-Carbyne ... ... ... Postemerg.
Hoja estrecha.

Dalapón ... ... ... ... Postemerg.
Hoja estrecha.

Paraquat - Gramosone ... Postemerg.
Herbicida total.

Ciclurón + Clorbufán ... Preemerg.
OMU+BIPC - Alipur.
Hoja ancha.

BIPC + PCA ... ... ... Postemerg.
Aliceps-Herbicida gral.

Piramín (80 %) -{- TCA
(95 %) ... ... ... ... ... Preemerg.

Piramín (80 %) + Ava-
dex (40 %) ... ... ... ... Preemerg.

Piramín (80 %) + Ro-
neet (73 °h^) ... ... ... ...

Piramín (80 %) + Ava-
dex BW (40 %) ... ...

Venzar (80 %) + Ava-
dex (40 %) ... ... ... ...

IPC (40 %) + Endothal

Preemerg.

Preemerg.

Preemerg.

Preemerg.

Dosis y riqueza %

8 Kg/IIa.

0,5-0,6 Kg/Ha. (80 %).

9-10 Kg/Ha. (95 %).

2,5-6 Kg/Ha. (72 %).

2-3 1/Ha. (13%).

6 Kg/Ha. (85 ,°fi).

2,5 1/Ha. (20 %).

3-4 1/Ha. OMU (16 %).
BIPC (11 %).

4-6 Kg/Ha. BIPC (25%).
PCA (20%).

Piramín: 4 Kg/Ha. TCA:
5-7 Kg/Ha.

Piramín: 4 Kg/Ha. Ava-
dex: 3,5 1/Ha.

Piramín: 4 Kg/Ha. Ro-
neet: 6-8 1/Ha.

Piramín: 4 Kg/Ha. Ava-
dex BW: 3,5 I/Ha.

Venzar: 1 Kg/Ha. Ava-
dex: 3 1/Ha.

IPC: 2-4,5 Kg/Ha. En-
dothal: 1,5-4 Kg/Ha.
Murbetol.

PROXIMOS NUMEROS MONOGRAFICOS

EI próximo año 1974, en el que deseamos toda clase de felicidad para nuestros lectores y, en general, para

los agricultores y ganaderos españoles, a quienes va dirigida principalmente esta Revista, continuaremos con nues-

tra ya tradicional serie de números monográficos.

Los dos primeros del año tratarán dos importantes temas: ABONADO y OVEJAS. De esta forma se trae a

nuestras páginas, del brazo de la opinión sincera y libe^al de especialistas y técnicos, un tema que interesa a

todo el sector agrícola y otro que está de p!ena actualidad en la tendencia ganadera del país.

Mientras tanto, el próximo número de diciembre cerraremos nuestras páginas informativas del año con el acos-

tumbrado resumen de la actividad agraria de 1973, bajo el ya conocido título de Crónica de doce meses, y, al

mismo tiempo, dedicaremos una especialísima atención a otros dos temas que han sido especiales protagonistas

del año: las inversiones en viñedo y la evolución de los precios agrarios.
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Productos
aislantes en los

alojamientos
para el
ganado

ve aislada con "VITROFIB-TEL"
iel tipo "Alumisol ".

DOMICILIO EN MADRID:

401 4612 (7 líneas) - MADRID (4)Jenner 3- Teléf, .

DELEGACIONES EN:

• BARCELONA (14) - Galileo, 303-305 - Teléf. 321 89 08
• BILBAO (11) - Darío Regoyos, 1 - Teléf. 41 25 86
• SEVILLA - Plaza Nueva, 13 - Teléf. 22 05 36
• OVIEDO - Pío XII, 17 - Teléf. 23 53 99
• ZARAGOZA - Coso, 87 - Teléf. 29 36 42
• VALENCIA (10) - Naturalista Rafael Cisternas, 4- Teléf. 60 47 76

es un consejo de FIBRAS MINERAIES, S. A.



HARINA PEPITA UVA
Contenido graso: inferior al 1°/o

Totalmente desolventizada, no se enrancia

HOLLEJO DE UVA
Fibra: máx. 20 °/°

Humedad: máx. 10 °/°

Grasa: inferior 5 °/°

Especifica ^ciones garantizadas
Suministro anual

Agente de ventas:
Francisco Velasco Pi

apartado: 129

teléfono: 170

Villena (Alicante^



EL TEMA DE SIEMPRE

La comercialización de
los productos agrarios
^Podría aportar nuevas soluciones la Ley Sindical?

Por José Evgenio González del Barrio (*)

I. Prob/emática

Fuera de las sociedades de tipo mercantil, en
España la acción o participación comunitaria de
los agricultores en la comercialización ha transcu-
rrido, hasta el momento, por dos cauces o fórmu-
las jurídicas fundamentales: las Cooperativas y los
Grupos Sindicales de Colonización.

Sin desconocer, y haciendo la debída justicia a

las magníficas realizaciones que surgieron y se
han desarrollado bajo alguna de esas formas aso-

ciativas, la comercialización de los productos del

campo se enfrenta actualmente, como cualquier ac-

tividad económica, con una rica y compleja pro-

blemática -jurídica, social, económica, fiscal-,

como lógica consecuencia de la inexorable evo-

lución de los tiempos. Es inevitable reconocer que

ambas figuras -la Cooperativa, el Grupo- fueron

concebidas para fínalidades y exigencias muy dis-
tintas a las que presenta actualmente la comercia-

lización en común, y, por tanto, en muchos casos

surgen inconvenientes y lagunas que resultan difí-

ciles de salvar en la práctica.
La Cooperativa, en su concepción moderna, pues

ya en la edad media existían en nuestro medio

rural auténticas actividades de tipo cooperativo,

surge el siglo pasado en Inglaterra -"pioneros de

Rochdale"- con un axioma básico en su filosofía:

"la ausencia de ánimo de lucro", y con el demo-

crático principio de "un hombre, un voto". Estos

principios, totalmente lógicos, pues la cooperativa
nacía con una idea fundamental de servicio, las-

tran pesadamente a la cooperación cuando debe

dedicarse a una actividad esencialmente económi-

ca como es la comercialización. Así, todos recor-
damos entidades asociativas que han debido rea-
lizar auténticos equilibrios circenses para desarro-
Ilar sus actividades comerciales, manteniendo su
encuadramiento cooperativo.

Los Grupos Sindicales de Colonización se ori-

ginan en Ios años cuarenta, de una Orden del Mi-

nisterio de Agricultura, con una finalidad concre-

ta y específica: la de explotar comunitariamente

ciertas obras y servicios, principalmente en las zo-
nas de colonización. Posteriormente extendieron su

campo de actuación a los más variados sectores

-explotación comunitaria de la tierra, transforma-

ción industrial, etc.-, pero la fórmula Grupo Sin-

dical se ve afectada por dos problemas fundamen-

tales: aunque se ha reconocido su existencia en

muy diversas disposiciones oficiales, no disponen

de una única y sistematizada norma, del rango ade-

cuado, que los institucionalice y conforme debida-

mente. Por otra parte, un problema grave que se

presnta al Grupo es el de su régimen fi^cal, pues

o configura sus Ordenanzas de Régimen Interior

en identidad con los Estatutos de una Cooperativa,
según Io dispuesto por la Ley y Reglamento de

Cooperación, o su situación de ente fiscalmente

protegido queda sometida a la benevolente consi-

deración de la Delegación de Hacienda respectiva.

Por todo lo expuesto, y sin entrar a realizar un
análisis de la compleja problemática, por lo demás
muy estudiada, incluso en las asambleas o reunio-
nes a nivel nacional de las Cooperativas y Grupos
Sindicales, parece que va resultando indispensa-

(*) Doctor lugeniero Agrúnonw.
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ble la puesta a disposición del sector agrario de
nuevas fórmulas asociativas que sean idóneas para
conseguir una eficaz participación de los produc-
tores agrarios en la comercialización comunitaria
de los productos obtenidos en sus explotaciones.

II. Unos hechos nuevos

La Ley de "Agrupaciones de Productores Agra-

rios", tan de actualidad en estos días, pues aca-

ban de aparecer las disposiciones que la desarro-

Ilan, estimula la participación comunitaria de los

productores agrarios, encuadrados en entidades

asociativas, dentro del marco de la Organización

Sindical, en la comercialización de los productos

del campo. A tal efecto, se arbitran una serie de

estímulos y ayudas, exigiéndose, en contrapartida,

que dichas entidades han de cumplir una serie de

normas y directrices -de tipo técnico, económico

y de gestión- que deben tener el adecuado refle-

jo en los Estatutos y Reglamentos de aquellas

que aspiren a obtener y consigan la calificación

de APA.

Por otra parte, en el III Plan de Desarrollo Eco-

nómico y Social, actualmente en vigor, se propug-

na una acción intensiva para fomentar la contra-

tación colectiva entre los agricultores y los indus-

triales y comerciantes adquirentes de los produc-

tos agrarios. En este orden de cosas, el artícu-

l0 7.° de la mencionada Ley de "Agrupaciones de

Productores Agrarios" contempla y regula el esta-

blecimiento de acuerdos contractuales entre las

APA y las empresas de comercialización o indus-
trialización. Sin embargo, la previsible extensión

de los sistemas de la "agricultura contractual" hará

preciso considerar el caso en que los productores

agrarios no estén integrados en una APA, teniendo
el Estado, la Administración, que poner a su dis-

posición fórmulas jurídicas -si no están asocia-
dos bajo la forma de Cooperativa o Grupo Sindi-

cal- para negociar y vigilar la ejecución de los

acuerdos contractuales con la suficiente agilidad

y flexibilidad oportuna.

III. La Ley Sindical

Hasta el momento, bien que someramente, se

ha expuesto la problemática existente, que nos in-

duce a propugnar la creación de nuevas fórmulas

asociativas, flexibles y ágiles, adaptadas a las exi-

gencias de la comercialización de los productos

del campo y de la agricultura contractual.

Examinando la Ley $indical -Ley 2/1971, de

AGFtICULTURA

17 de febrero de 1971-, surge una luz que nos

permite ordenar las ideas y proseguir el camino

emprendido. En efecto, en el artículo 21 de dicha

Ley, en su punto 1, se hace una clara referencia a

unas "entidades de comercialización y transforma-

ción" y a Ios demás "organismos de carácter so-

cial o económico que interesen a los partícipes de

la producción", estableciendo que podrán adoptar

forma asociativa y disfrutar de personalidad jurí-

dica con arreglo a lo que dispongan las normas

que los regulan. Lo expuesto nos hace presagiar

que el desarrollo de lo establecido en el artículo

citado de la vigente Ley Sindical permitiría ofre-

cer al sector agrario un amplio abanico de nuevas

formas asociativas para lograr una mayor y más

eficaz acción de los productores agrarios en la co-

mercialización y transformación industrial de sus
productos. También en esas "entidades de comer-

cialización y transformación" podrían tener cabida,

junto a los agricultores, personas físicas o jurídi-

cas no exclusivamente agrarias que darían a las

hipotéticas entidades esa punta de agresividad co-

mercial que en ocasiones se ha echado en falta

en ciertas realizaciones del sector agrario.

Con lo expuesto se conseguirían, para la profe-
sión agraria, los siguientes objetivos:

a) Dispondría de nuevas fórmulas asociativas

^indicales que, sin perjuicio de lo realizado en el

pasado o lo que puedan realizar en un futuro las

Cooperativas y Grupos Sindicales de Colonización,

le permitirían una acción eficaz, adaptada a las

nuevas exigencias del mercado, en la comerciali-
zación comunitaria de sus productos.

b) Dispondría de formas asociativas sindicales,

orientadas y adaptadas, desde el origen, a la ob-

tención de la calificación de APA, a los efectos

de la Ley de "Agrupaciones de Productores Agra-

rios", cumplíendo todos los requisitos que ésta

exige.

c) Fórmulas adecuadas para intervenir en la

negociación y vigilancia de los acuerdos contrac-
tuales colectivos celebrados entre los productores

agrarios y los adquirentes de sus productos.

d) Fórmulas que podrían ser el germen para la
constitución y desarrollo de poderosos entes inter-
profesionales que cohonestaran los intereses de la
profesión agraria y del sector comercial e indus-
trial adquirente de sus productos.

IV. Conclusión

La Ley Sindical, como se ha visto, abre nuevos

caminos de gran interés para el sector agrario, al

pbjeto de conseguir una más intensa y eficaz par-
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ticipación comunitaria en la comercialización de
sus productos, que podrían originar la creación y
el desarrollo de empresas de un gran contenido
económico y social. Estos caminos han sido reco-
rridos con gran éxito en numerosos países. Así
en Francia, nuestra vecina, al lado de las tradicio-
nales Cooperativas coexisten múltiples fórmulas
que han demostrado una verdadera eficacia. En-
tre otras se pueden citar las S. I. C. A. -"Socíeda-
des de Interés Colectivo Agrícola" en que se in-
tegran productores agrarios e incluso personas aje-
nas a la profesión, como técnicos, industriales, co-
merciantes, etc.-, las S. M. I. A. -"Sociedades
Mixtas de Interés Agrícola"-, las "Sociedades
Cooperativas de Forma Comercial", los G. I. E.
-•"Grupos de Interés Económico", regidos por la
Ordenanza de 23 de septiembre de 1967-, etc.

Las posibilidades de actuación son muy varia-
das, pero si se quiere tener éxito en la empresa
habrán de no olvidarse dos premisas fundamen-
tales:

a) La fórmula o fórmulas que surjan habrán de
tener la suficiente flexibilidad que permita una
adaptación racional a las múltiples situaciones que

pueden presentarse, pero esas fórmulas habrán de
gozar, desde el principio, de la plena personalidad
jurídica necesaria para desarrollar, con total ca-
pacidad, las funciones para las que se han con-
cebido.

b) Será preciso conseguir para los nuevos en-
tes un tratamiento fiscal adecuado, de acuerdo con
la política de fomento de la acción comunitaria
de los agricultores, que propugnan, inequívoca y
expresamente, nuestros Planes de Desarrollo. Qui-
zá la solución más idónea se encuentre en la co-
rrecta aplicación del principio de "transparencia
jurídica" a efectos fiscales, evitando la doble im-
posición al agricultor considerado individualmente,
pues lo contrario sería ir contra el espíritu de fo-
mento marcado por el Plan de Desarrollo.

En fin, el camino está abierto..., lo señala nues-
tra Ley Sindical. Ahorra corresponde a la Organi-
zación Sindical y a los órganos correspondientes
de la Administración arbitrar esas nuevas fórmu-
las, que pueden ser un cauce adecuado para di-
rigir y potenciar los esfuerzos del sector, de la
profesión agraria, en orden a conseguir una mejor
comercialización de los productos del agro.

SAFFLOR , S . A .
CARTAMO, GIRASOL Y SOJA

Empresa pionera del cultivo de las oleaginosas

Garantiza a los agriculiores:

- Precios máximos de campaña

- Semillas Selecias

- Asistencia técnica del cultivo

- Subvención de semilla y abonos

iAGRICULTOR!
Cosecha beneficios sembrando con SAFFLOR, S A.

Dirección de Cultivos: Santa Fe, 11 - Teléfono 270 900

S E V I L L A
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E.R.T. presente
en los grandes
sectores
industriales

EI grupo de ernpresas ERT,
contribuye al desarrollo españoi con
su participación activa en los
siguientes sectores industriales
Productos Quimicos, Petróleo y
Petroquímica Plast^cos, Fertil2anles,
Exploswos, Minería, Metalurgia no
férrea y Promociones Inmobilianas.

Su capacidad investigadora. sus
proyectos actuales, sus recursos
humanos. técn^cos y financieros,
mantienen en constante crecimiento
sus activos, su solidez y rentab^l^dad

Refinería de Petróleo de La Rábida (Huelva)

L^^.
^ uni^oni
' ^' ^ EXPLOSIVOS RIO TINTO, S. A.

Primera empresa química de España





.i}.G.s.`l.^ .

I I ^ I ^ 1

I ^ I ^ I I

JOHN DEERE
ACCION... para crear y perfeccionar tractores, co-
sechadoras, equipos forrajeros y otras máquinas
agrícolas que marcan la pauta con incesantes
avances e innovaciones.
ACCION... para atender al agricultor a través de
una perfecta red de Concesionarios que asesoran
y financian la compra del equipo y vigilan su
funcionamiento año tras año mediante un eficaz
Servicio Post-Venta.
ACCION... en fin, para estar siempre a la altura del
prestigio ganado a pulso en casi siglo y medio al
servicio de la agricultura del mundo entero.

Porque John Deere es ACCION.

CONCESIONARIOS
Y TALLERES DE SERVICIO

EN TODA ESPAÑA

N!1N'.^^i:iU4u ^ MAH^tI^Nti ^ I ftMNANUF[ $.R I-74



EI cooperativismo, siempre de actualidad

La Empresa agraria ante su futuro
y IV: La Empresa como Sociedad Cooperativa

Por Antonio D. Soldevilla ^?^

Dentro de las tres fórmulas posibles y viables
para la conformación jurídica de la Empresa Agra-
ria en un futuro muy próximo de problemática in-
terna o nacional: nueva estructuración de la agri-
cultura como empresa activa y dinámica que ob-
tenga beneficios y no sea sólo un mero medio de
subsistencia estático y falto de rentabilidad, y de
complejidad internacional: apertura a Europa y a
las modernas concepciones agrarias, y junto a las
directrices ya estudiadas de empresa familiar o
privada y de empresa agraria anónima o mercan-
til, destaca la tercera fórmula, o sea, la Empresa
Cooperativa, que puede suponer la más pura acep-
tación del asociacionismo agrario.

No vamos a descubrir dentro de esta última fór-

mula conceptual del régimen jurídico y socioeco-

nómico de la Empresa Agraria toda la génesis,

desarrollo y problemática actual de eso tan vivien-

te y dinámico que es el cooperativismo. A ello nos

referimos en nuestra obra E/ movimiento coopera-

tivista mundial, recientemente publicada, y en la

que glosamos con la debida extensión y sistema-

tización todos los aspectos de esta vieja y nueva

institución jurídica, con sus importantes secuelas

sociales y económicas y su repercusión en el mun-

do agrario, como una panacea para resolver los
problemas del pequeño empresario, de la estruc-

turación de las empresas agrarias y de los conse-

cuentes problemas de comercialización, capitaliza-

ción, industrialización, etc.

Desde que en los siglos XVIII y XIX se especifi-

can los movimientos capitalistas, primero, y socia-

listas, posteriormente, y como reacción a las con-

diciones de vida imperantes y a las condiciones

sociales y económicas en que se manifestaban los

distintos países, se perfilan las naturales reaccio-

nes a ambas situaciones políticas, pues las impor-

tantes imperfecciones del capitalismo que habían

maniatado a la clase trabajadora no habían con-

^° Ductor rn Derechu, a^ricultor, miembro de la Asociación
h.spañol^ de Dcrecho Agrario y de Escritores v Publicistas agra-
ríus (APAE). ^

seguido con los cantos de sirenas de las interna-

cionales socialistas otras cosas que sustituir el po-

der del dinero por la más alevosa opresión del

Estado que negaba la dignidad y personalidad del
ser humano.

En el caos mundial que se opera en el siglo XIX,
al desaparecer las últimas consecuencias de los

colonianismos, regímenes absolutos y otras pecu-

liaridades de los imperialismos económicos que

habían desconocido el natural valor de la persona

humana, se advierte una previsible reacción popu-

lar tanto desde el lado de la Iglesia Católica (En-

cíclicas de los Papas "Rerum Novarum", "Quadra-

gesimo Anno" y"Mater et Magistra" ) como de la

propia sociedad, con las distintas manifestaciones

sociales obreras en sus variadas formas: socialis-

mos, anarquismos y marxismos-leninistas.

EI cooperativismo, que siempre, al menos en for-
mas antiguas de la cooperación humana, tuvo es-

pecial significación en la vida agrícola, como son

las distintas manifestaciones existentes en muchos

países, como Babilonia, Grecia y Roma, y que se

plasma en la Edad Media en instituciones como
la "zadruga", el "mir" y el "artel", o en los gre-
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mios o"ghildas", y que tiene gran relevancia en
las asociaciones ganaderas, no sólo no pierde im-
portancia con el transcurso del tiempo, sino que
cada vez abre más sus horizontes dentro del sec-
tor agrario y Ilega a comprender en los tiempos
actuales una gran parte del empresariado agrope-
cuario de muchas naciones de todo el orbe.

Si todo el mundo necesitamos de la unión, la

solidaridad y la fuerza para hacer frente al futuro

preñado de incertidumbres y dificultades, nadie ne-

cesita más de esas poderosas armas y virtudes que

el campesino, el hombre del agro o el modesto

empresario agrícola a quien el acelerado tecnicis-

mo de la era moderna, la complejidad de la co-

mercialización de nuestros días y el cuantioso ca-

pital circulante o de explotación le dejan en si-

tuación desfavorable, al borde del mayor des-
al iento.

EI hombre, y más aún el agricultor, necesita sen-

tirse dueño y señor de su destino y creador y pro-
tagonista de su obra, y sólo a través de la coope-

ración puede salvarse de la materialización del
tiempo moderno.

Notas de Derecho comparado

Lógicamente, la consideración de la empresa
como sociedad cooperativa es una adquisición de
la más moderna doctrina, ya que el cooperativismo
agrario, no así las fórmulas simplistas de coope-
rativas agrarias, sólo surge en años muy recientes.

Son las tendencias, como índica Siegens, hacia

la empresa en gran escala, tan pronunciadas en

la empresa privada y en el sector comercial, las

que al invadir también el sector cooperativo han

producido esta nueva estructuración empresarial.

Los factores determinantes son:

a) competencia creciente en los mercados,
b) necesidad de la industrialización o al me-

nos de preelaboración de los productos pri-
marios y

c) necesidad de un mayor control de la cali-
dad del producto.

A estos factores que pudiéramos Ilamar exter-
nos hay que añadir otros de índole interna, como
la fuerza expansiva del propio cooperativismo, y
que se caracteriza por una idea de concentración
muy marcada en las últimas décadas y que Ileva
a la constitución de poderosas cooperativas, es-
pecialmente en el sector de consumo, y la integra-

ción hasta conseguir los ciclos completos en la
actividad agrícola no solamente en el plano de la
producción, sino también en la transformación in-
dustrial de los productos obtenidos, en la comer-
cialización de los mismos y, finalmente, en el de
sus aprovechamientos o consumo.

La empresa cooperativa, configurada como una

sociedad tipificada, tiene un gran predicamento en

todo el orbe desarrollado: en los países escandina-

vos, desde Islandia, probablemente el país más

cooperativizado, hasta Dinamarca, a través de es-

tas empresas se planifica más del 80 por 100 de

toda actividad agrícola y ganadera, siendo de des-

tacar la actividad enorme de la Federación Na-

cional de Cooperativas Agrícolas sueca, que no

sólo controla los recursos financieros de multitud

de empresas, sino que ha asumido la tarea nota-
bilísima de organizar el cooperativismo agrario en

varios países de Africa como Tanzania, Kenia y

Uganda.

En Inglaterra y otras naciones de la Comunidad

Económica Europea también ha sido enorme la di-

fusión del cooperativismo agrario, ya que en todos

sus planes nacionales y supraestatales el fomento

y promoción de las fórmulas cooperativas ha sido

destacadísimo. Se puede decir que hay productos
ganaderos, como la leche, que está casi totalmen-

te en manos de Ias cooperativas, e igualmente otras
materias, como remolacha azucarera, patatas, fru-

tas, vinos, etc. La cooperación agrícola ha Ilegado

a suponer en Francia, con más de 22.000 empre-

sas, casi el 50 por 100 de los bienes suministra-

dos al agricultor (semillas, maquinaria, insectici-

das), el 93 por 100 en producción de cereales y

panificación y el 60 por 100 en la comercialización
de los productos lácteos.

En sentido análogo, en Italia, donde la Commi-
sione Centrale per la Cooperative ha desarrollado
un inusitado vigor por la consolidación y extensión
de una política agraria comunitaria como mejor
medio para el desarrollo de las comarcas del Sur.

Especial interés merecen las magníficas institu-

ciones cooperativas de Bélgica y Holanda, de mar-

cada significación en la Confederación Europea

de Agricultura (CEA), por el relieve de sus diri-

gentes, muy ligados a ella, y que es un constante

ejemplo a imitar por nuestros hombres en esta

nueva etapa que se avecina para el asociacionis-

mo cooperativista de los pequeños y medianos em-
presarios agrícolas.

Aparte de los modelos europeos, y sin entrar

en las características de los países socialistas (za-

drugas, koljoses y kibuzes) o en otras variantes de

China (conmunas) y demás Estados de órbita mar-
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xista, y en los que no se puede hablar de orto-
doxia cooperativa, la empresa agraria como socie-
dad cooperativa tiene un gran auge en los nuevos
países africanos y asiáticos y en la América Latina.

En Méjico, la institución de los "ejidos", com-
pletamente autóctona, tuvo un nuevo planteamiento
a través de las revoluciones agraristas de Zapata
y Carranza, aunque sea Lázaro Cardenas quien
más pudo avanzar en la reforma agraria nacida
de la revolución. No es propiamente una agricul-
tura colectiva, pero sí ha servido para que por sus
cauces se hayan desarrollado las sociedades
cooperativas.

La colectivización cubana, de signo totalitario
por la demagogía castrista, ha politízado demasia-
do una notable influencia de comunitarismo agra-
rio, que tampoco puede servir a la pureza e idea-
lismos del verdadero y ortodoxo cooperativismo
agrario.

En el resto de los países de la América Central
y del Sur han surgido, en lucha con los monopo-
lios capitalistas anglosajones y como eficaz defen-
sa contra el analfabetismo y pobreza de los habi-
tantes de las comarcas y regiones más atrasadas,
fórmulas de cooperación que han Ilenado todo el
sector agrario y que han sido propugnadas y fa-
vorecidas por la acción de las distintas Constitu-
ciones de cada país.

En las Declaraciones del Caribe, de Medellín

y de Morro Alto, todas en la década de los 60 y 70,

se han determinado las ventajas que para el con-

tinente americano Ilevaba consigo el cooperativis-

mo en su manifestación agraria: "EI sistema coope-

rativo -se dijo-, caracterizado por su naturale-

za asociativa, la igualdad esencial de las perso-

nas, la gestión democrática, la propiedad coopera-

tiva y la acumulación social, la capacitación y pro-

moción constante de sus miembros y la distribu-

ción del fruto del esfuerzo común en función del

trabajo aportado, así como también de las nece-

sidades y la utilización de los servicios, constituye

en sí la mejor y más eficiente forma de desarrollo

de los pueblos mediante el cumplimiento de un

objetivo ético-social, que presupone la formación

de conciencia de cada hombre respecto al papel

que le corresponde desempeñar en el proceso del

desarrollo y de todo objetivo de índole económica,

basándose en la organización y administración de

las propias unidades económicas básicas, cuyos

móviles sean el servicio y no el lucro ni la explo-

tación del hombre por el hombre.

Su regulación legislativa

Aparte de la indudable trascendencia que la Ley
de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906
pudo tener en la formación de un cooperativismo
agrario español hasta entonces desconocido y de
la influencia de las Leyes de Pósitos Agrícolas y
de Colonias Agrícolas, en el futuro sistema legis-
lativo que se iba a plantear, no hay antecedentes
jurídico-legales de una doctrina legal y de una sis-
tematización ordenada hasta 1931 con la prime-
ra Ley de Cooperativas de 9 de septiembre de
este año.

Esta primera Ley fue debida a la República y fir-
mada por Largo Caballero, ministro de Trabajo;
pero, sin embargo, recogió el fruto de la actividad
Ilevada a cabo por ilustres prohombres del pensa-
miento social cristiano, como Monedero y Díez del
Corral, adalides de la Confederación Nacional Ca-
tólica Obrera. No hay regulación independiente de
una cooperación agrícola, y sólo habla entre las
cooperativas de productores de las agrícolas, pe-
cuarias y forestales.

A esa Ley sucede, con carácter transitorio, la
de 27 de octubre de 1938, y se Ilega a la vigente
de 2 de enero de 1942, con su actual reglamento
de 13 de agosto de 1971.

La referida Ley de 1942, próxima a ser susti-
tuida por la que en fechas inmediatas se va a pre-
sentar para su estudio en las Cortes, sigue en su
metodología la dirección de la anterior, y en su
artículo 36 establece que "las sociedades coope-
rativas se clasificarán bajo las denominaciones si-
guientes: Cooperativas del campo..., y en el 37 de-
termina: "Son Cooperativas del campo las cons-
tituidas o que se constituyan legalmente para cum-
plir a través de la cooperación algunos de los fines
siguientes:

Adquisición de aperos y máquinas agrícolas y
ejemplares reproductores de animales útiles para
su aprovechamiento por la Cooperativa.

Adquisición para la misma o para los individuos
que la formen, de abonos, plantas, semillas, ani-
males y demás elementos de la producción y el
fomento agrícola o pecuario.

Venta, exportación, conservación, elaboración,
transporte o mejora de productos del cultivo o de
la ganadería.

Roturación, explotación y saneamiento de terre-
nos incultos.

Construcción o explotación de obras aplicables
a la agricultura, ganadería o auxiliares de ella.

Empleo de remedios contra las plagas del campo.
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Creación y fomento de institutos o entidades de
previsión de todas clases o formas de crédito agrí-
cola (personal, pignoraticio o hipotecario), bien
sean directamente dentro de la misma Coopera-
tiva, bien estableciendo o secundando Cajas, Ban-
cos o Pósitos separados de ellas, bien constitu-
yéndose la Cooperativa en intermediario entre ta-
les establecimientos y los individuos que la for-
man."

Toda la ordenación y fundamento legislativo de

las empresas cooperativas están subsumidos en

estos dos artículos que aparecen completados y

en cierto modo puestos al día en el artículo 46 del

vigente Reglamento de 1971, que dice: "Son Coope-

rativas del campo las constituidas o que se cons-

tituyan legalmente para cumplir a través de la

cooperación los fines que se enumeran en el ar-

títcuo 37 de la Ley, así como los siguientes:

Adquisición para aprovechamiento por la Coope-

rativa en favor de los asociados de instalaciones
relacionadas con la agricultura y la ganadería, ta-

les como molinos, bodegas, almazaras, fábricas de

transformación, conservación y elaboración de pro-

ductos.

Adquisición de terrenos para su parcelación en-
tre los asociados.

La adquisición, elaboración de insecticidas y de-
más productos necesarios para combatir las plagas
y enfermedades de la agricultura y ganadería, y la
preparación de piensos y abonos compuestos.

La explotación y trabajo comunitario de las tie-
rras y ganados."

Aunque se ha seguido un criterio determinativo
y casuístico para fijar los fines de la cooperación
y con ellos las distintas cooperativas del campo
que pueden constituirse. falta una doctrina autén-
tica de lo que debe y puede ser el cooperativismo
agrario, y de ahí una empresa cooperativa societa-
ria o, mejor dicho, asociativa.

La realidad del momento cooperativo mundial y

español demanda una regulación legal de esta fór-

mula empresarial de gran porvenir para hacer fren-

te a la complejidad de la nueva agricultura y quizás

como única forma empresarial posible para la ti-

tularidad de la explotación agrícola lejos de la

sociedad anónima agraria, deshumanizada y fría y

del empresario individual sin recursos para esta

nueva etapa.

Problemática actual

La nueva trayectoria del cooperativismo español
ha de huir de fórmulas rígidas y tradicionales, sin
flexibilidad ni coordínación con las nuevas direc-

trices de la política socioeconómica de los tiem-
pos presentes y futuros. Ha de abandonarse el cri-
terio de fijar la clasificación casuística de las po-
sibles cooperativas y atender a criterios más am-
plios de acuerdo con el objeto y espíritu de la
cooperación, ya que no hay ninguna actividad hu-
mana empresarial de cualquier ámbito que no pue-
da ser asumida dentro de sus ideales.

Las cooperativas podrán ser de producción, de
consumo, de industrialización, de servicios y en
general de cuanto sea posible de acuerdo con esta
visión amplia, eficiente y autónoma de la doctrina
cooperativista.

Una sola ley debe regular toda la materia de

cooperación, sin perjuicio de que cada sector deba

reglamentar su actividad concreta. Así el ^iniste-

rio de Agricultura, de acuerdo con el de Trabajo

y el de Relaciones Sindicales, debe tutelar, pro-

mover y favorecer la gestión y desarrollo de las

cooperativas agrarias y en general de todo cuanto

pueda suponer el cooperativismo agrario en base

a la nueva agricultura y a la reforma estructural

de la misma.

No nos basta con la sola Ley de Agrupaciones

de Productores Agrarios, que sólo puede resolver

un problema concreto d^ comercialización, ni nos
puede dejar saisfechos las sociedades de merca-

dos en origen, manejadas por la Administración, y

que debían haber sido constituidas como coopera-

tivas en las que interviniesen directamente los agri-

cultores y ganaderos.

Si de verdad queremos resolver el problema de

los millones de agricuitores españoles, en su casi
totalidad más cerca de las pequeñas explotaciones

que de las grandes magnitudes empresariales, si

queremos resolver con justicia estos problemas de

campesinos sin tierra, de escasa tecnificación de

las explotaciones, de falta de productividad, de

bajo nivel de capitaiización y endeudamiento exce-

sivo, y sobre todo de ausencia de una exacta ti-
tularidad empresarial, hemos de promocionar el

cooperativismo agrario, ya que no podemos entrar

en una Europa comunitaria de moderna agricultura

con un lastre de una anticuada organización agra-

ria, de una vida rural decadente y empobrecida y

de una masa de hombres del campo envejecidos

sin ilusiones ni formación profesional alguna.

La fórmula empresarial cooperativa tiene un arrai-

go y una extensión insospechada en la agricultura

europea como solución a los problemas de la agri-

cultura individual y familiar, a la vez que permite

con^ervar los valores esenciales de ésta y las ins-

tituciones y valores de la propiedad privada, la

libertad, la libre iniciativa y la responsabilidad.
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De otra parte, la fórmula empresarial coopera-
tiva agraria es la más eficaz oposición contra los
procesos estatales y capitalistas agrarios que ab-
solutamente no se quieren por los agricultores
europeos, que son los que viven en la tierra, de
la tierra y para la tierra.

Son comunes en todos los países, dentro del
marco cooperativo, los problemas de la participa-
ción, de la integración, de la financiación, de la
administración y de la corresponsabilidad de todos
entre sí.

Por último, hay que destacar que las fórmulas
asociativas agrarias son, aparte de sus innumera-
bles ventajas, evidentes soluciones para la reforma
de las estructuras agrarias, ayudando a la Admi-
nistración con las integraciones cooperativas y las
uniones territoriales en sus fases comarcales, pro-
vinciales y nacionales.

Corresponde, pues, al Estado, y particularmente
al Ministerio de Agricultura, encauzar con moldes
seguros y eficaces a las empresas cooperativas
agrarias para que por ellas y con ellas se haga
realidad una nueva etapa en el fomento de la agri-
cultura asociativa, seguramente en donde residirá
el mañana de nuestra agricultura.

IRAM - CONSULTING
Proyectos y Estudios de Ingeniería

Agropecuaria

-x Riego por aspersión
-^ Transformación de fincas
^ Explotaciones agropecuarias
^ Jardinería
^ Concesiones de agua
^ Electrificación rural

^^

Instaladora de Riegos pm Aspersión y Mecanización. S. A.

RIEGO POR ASPERSION PARA
AGRICULTURA Y JARDINERIA

MECANIZACION DE FORRAJES

CIUDAD REAL: Ruiz Morote, 1- Tel. 7_2 06 45
MADRID -24: Camarena, 10í^. 1°-A - Tel. 71 1 92 31

CCNSULTENOS SIN COMPROMISO

ESBOGA

Estudios y Proyectos de

Ingeniería, S. A.

ofrecemos
nuestra
seCC ibn

de agronom(a

A los agricultores y ganaderos, así como
a las Cooperativas, Grupos Sindicales de Co-
lonización, Hermandades y toda clase de em-
presas agrarias.

AI frente de dicha Sección tenemos un gru-

po de Ingenieros Superiores Agrónomos y

contamos asimismo con el asesoramiento de

Ingenieros de otras especialidades como: Ca-
minos, Minas, Industriales, Montes, Arquitec-

tos, etc.

Podemos realizar proyectos de transforma-

ción de regadío, o mejora de los existentes,

toda clase de construcciones agrícolas y ga-

naderas, industrias agrarias, instalaciones de

desecación de productos, silos y graneros,

caminos rurales, etc.

Estudios de rentabilidad, planes de cultivo,
estudios de suelos y abonados, etc.

Dirigirse a:

ESBO^jA - Agronomía

Padre Damián, 5- M A D R I D

Teléfs. 458 08 31 - 458 09 52 - 250 43 68

702



i

^

l
^ ^

^
^ ^I L -^^̂II

l
^ ^I

i
^

^ L _ I.. - - ^_ __.. - .--^
I

.̂. I
^

I ^ i
L ^

^ .I
l--

^^_ ^ II I^
I^

rYioeersncn
J

Siempre que se trate
de poner algo en marcha...
Motores Minsel gasolina 2 a 8 H.P.

L ZRBGLII, 5. 11.
Abadiano ( Vizcaya ) Tlfno. 810162



La ALMEND^A:
un producto de porvenir
1.-Análisis de la estructura y tendencias

de la producción mundial

Estados Unidos en alza
Decadencia de la producción italiana
Posibilidades españolas

por Germán Valcárcel-Resalt (*) y Ana M^ría Palacios (**)

Favorab/e situación actual

La almendra es uno de los escasísimos frutos
que parecen ofrecer ciertas garantías de futuro,
tanto pa^ a el productor como para el comercio, ya
que los precios internacionales han mantenido un
ritmo con^tante de crecimiento en los últimos trein-
ta años, a pesar de que la producción mundial se
ha doblado durante ese período.

En la actual campaña, ante la perspectiva de

un ligero descenso de la producción mundial, lo^

precios han reaccionado en sentido opuesto en

mayor proporción. Concretamente en España se

espera una cosecha aproximadamente un 10 por

100 inferior a la del año anterior„ mientras que los

precios al productor y en el mercado exportador

de Reus han aumentado un 50 por 100, lo que de-

muestra que la demanda de almendra es muy firme

y de e,asticidad superior a la mayoría de los pro-

ductos agrarios.

Para esc!arecer en lo posible las perspectivas
de la almendra se analizará en este trabajo la es-
tructura y tendencias de la producción mundial.
En otro posterior se estudiarán de forma análoga
los mercados, para deducir de ambos análisis el
futuro previsible de este fruto y la posición espa-
ñola en el concierto mundial.

(^` ) Doctor In^eniero Agrónomo. Secretario del Dep:^rtamento
de ^conomía A^raria del C. S. I. C.

('°^') Periro Agrícola del mismo Centro.

Principa/es países productores

A continuación se analiza la situación y tenden-
cia de la producción en cada uno de los principa-
les países productores:

U. S. A.

En el marco de la producción mundial ha irrum-

bido con fuerza California. Sus plantaciones, loca-

lizadas casi por completo en los valles de Sacra-

mento y San Joaquín, donde se concentra actual-

mente casi el 95 por 100 de la superficie dedicada

a almendros en el país, y con un ritmo de expan-

sión vertiginoso, especialmente en este último,

puesto que se ha multiplicado por cuatro la suFer-

ficie ocupada en San Joaquín en 1960.

EI crecimiento de la producción americana ha

seguido un ritmo todavía más fuerte que el de las

superficies, debido al efecto acelerador de la apli-
cación de las técnicas más avanzadas. Hasta hace

pocos años, la producción americana no cubría

sus necesidades de consumo interior, por lo que

ha sido país importador y buen cliente de España

e Italia hasta 1954. Pero desde ese fecha, su ba-

Ianza comercial se ha inclinado en sentido opues-

to, convirtiéndose U. S. A. en los ú'timos años
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-concretamente desde 1969- en el exportador
más fuerte del mundo y el más peligroso competi-
dor de España e Italia en los mercados de Europa
occidental.

La producción americana, que comenzó prácti-

camente con el siglo, creció al principio lenta-

mente, Ilegando a unas 7.000 Tm. (sin cáscara) a

finales de la década de los años 30, alcanzando

más de 20.000 Tm. a mediados de los años 50 y

sobrepasando las 75.000 Tm. de media en el últi-

mo trienio 1970-73. Pues bien: para 1973 se prevé

una producción de 200.000 Tm. (con cáscara), y

para 1980, de 237.500 Tm. (1) . Teniendo en cuenta

que el rendimiento medio en pepita sobrepasa en

Estados Unidos el 50 por 100, quiere decir que

alcanzarán una producción en dichas fechas supe-
rior a las 100.000 y 118.700 Tm., respectivamente,

de almendra sin cáscara.

España

EI cultivo del almendro en España se ha exten-
dido notablemente impulsado por la decidida y
sostenida política de apoyo establecida por el Go-
bierno poco después de la guerra civil (leyes del
Crédito Agrícola y de Colonización).

Según los anuarios estadísticos de producción

agrícola del Ministerio de Agricultura, la superficie

ocupada por el almendro en España era, en 1950,

de unas 154.000 Ha. en plantación regular y unos

diez millones de árboles diseminados.

Veinte años después, las plantaciones regulares
se habían doblado, ocupando en 1971 unas 327.000
hectáreas, manteniéndose un número similar de
árboles diseminados, después de haber alcanzado
cotas más altas a principios de los años 60.

Pero es tristemente notable que el fuerte creci-

miento de las superficies no haya ido acompañado

del correspondiente y al menos proporcional in-

cremento de las producciones. Así, según la mis-

ma fuente oficial, la producción total media del
quinquenio 1950-54 fue de 1,8 millones de quinta-

les métricos, expresados en almendra con cáscara,

^iendo la del trienio 1969-71 de 1,4 millones de

quintales métricos, lo que representa, por el con-

trario, un retroceso del 23 por 100.

Sería desconsolador pensar que pueda ser cier-
to el que en estos últimos veinte años de desarrollo
de nuestra agricultura el rendimiento medio del
almendral se haya podido reducir en un 60 por 100,

(1) Fuente: U. S. Department of Agriculture and S. P. N. B.
Projections.
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a pesar de todos los factores favorables que han
incidido sobre él durante dicho período, como son,
un mayor conocimiento y extensión de modernas
técnicas de cultivo, entre las que cabe destacar:
el riego, empleo de fertilizantes, maquinaria, pro-
ductos fitosanitarios, utilización de terrenos más
adecuados, selección de portainjertos y variedades
comerciales, etc. Por otra parte, la política de fo-
mento de este cultivo con las consiguientes facili-
dades financieras y respaldo técnico, debería re-
flejarse también en una mejora de los rendimientos.

Por consiguiente, este fenómeno puede que sea

en gran medida achacable a un malabarismo esta-

dístico, que debe investigarse y esclarecer en lo

posible, para no causar desánimo entre políticos,

agricultores y técnicos. Esta sospecha está funda-

mentada principalmente en las cifras publicadas

por el U. S. Department of Agriculture de Wash-

ington, que parecen saber lo que Ilevan entre ma-

nos. Pues bien: según esta fuente oficial USA, la

producción comercial media española, expresada

en almendra sin cáscara, fue en el quinquenio

1950-54 de 24.500 Tm., ascendiendo a una media

de 28.300 Tm., aproximadamente, en el último trie-

nio 1969-71, lo que representa un incremento del

12 por 100 aproximadamente. La comparación no
puede ^er completa porque esta fuente no ofrece

datos sobre superficies de almendros, pero entre

producciones hay una sensible divergencia.

Las cosechas españolas de 1972 y 1973 pare-

cen apuntar una tendencia más favorab!e de la pro-

ducción, puesto que, según dicha fuente america-

na, alcanzaron volúmenes aproximados de 49.900

y 40.000 Tm. de almendra sin cáscara, respectiva-

mente, por lo que cabe esperar que para 1980 se

sobrepase con facilidad la cota de las 50.000 Tm.

Italia

S^ ha considerado tradicionalmente a este país

como el primer productor y exportador mundial de

almendra. Su mercado de Bari ha marcado los pre-

cios internacionales de este fruto seco. Sin embar-

go, aunque este último punto no se puede discutir,

ya que las cotizaciones de dicho mercado se han

tenido en cuenta en todas partes, sí es dudosa su

preponderancia en el plano productivo, puesto que

España en numerosas campañas ha tenido cose-

chas más voluminosas que Italia, según reflejan
las estadísticas oficiales de ambos países. Así, en

los dos quinquenios de los años 40 España ha
tenido una producción media de 1,4 y 1,7 millones
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de Qm. de almendra cori cáscara, frente a 1 y 1,4
millones de Qm., respectivamente, de Italia.

En la década de 1950-59, Italia tiene una produc-
ción media ligeramente superior a España (1,6 mi-
Ilones de Qm., frente a 1,5 millones de Qm.), pero
teniendo en cuenta el mayor rendimiento en pepita
de la almendra española, la producción sin cás-
cara, que es la que cuenta en definitiva, resultaría
quizá favorable para nuestro país.

Solamente durante la década de los 60 Italia
alcanzó cierta preponderancia, sobre todo durante
el período 1963-68. Pero desde 1969 parece que
se inicia la decadencia de este país, tanto en el
plano de la producción, como en su dominio del
comercio internacional de almendra. En ese año,
Estados Unidos exportó un volumen mucho mayor
que aquel país (25.600 Tm., frente a 17.400 Tm. de
pepita), y en 1971 y 1972 le aventajó también Es-
paña, y Estados Unidos se afianzó en el primer
puesto de la exportación mundial de almendra.

EI año 1969 marca también el comienzo del de-
clive del mercado de Bari, cuyo papel parece to-
mar California.

La producción italiana sufrió igualmente un se-
rio revés en dicho año, puesto que fue aproxima-
damente la mitad de la cosecha anterior. AI año
siguiente se recuperó bastante, pero en 1971 y
1972 la producción quedó por debajo de la de
1969, es decir, inferior al 50 por 100 de la media
alcanzada en el período antes señalado 1963-68.
Pero estos síntomas de fuerte descenso de la pro-
ducción italiana parecen agravarse en la actual
campaña 1973, pues, según las estimaciones del
Departamento de Agricultura de los Estados Uni-
dos, en un reciente ínforme calcula la cosecha
en 9,1 Tm., expresadas en pepita, es decir, el volu-
men más bajo de los últimos cincuenta años.

Esta tendencia decreciente era previsible como

consecuencia del descenso paulatino de las super-
ficies dedicadas al almendral, envejecimiento de

las p!antaciones y escasísimo porcentaje de otras
nuevas. Por otra parte, los importantes planes de

regadío del sur de Italia, donde está localizado

casi todo el cultivo del almendro, están orientados

a otros más intensivos, en detrimento de aquél,

por lo que en el futuro es probable que se arran-

quen dichos frutales con mayor celeridad.

Por consiguiente, es de prever que en los pró-
ximos años Italia continúe perdiendo importancia
relativa en la producción y mercado mundial de
almendra. Solamente un decidido programa de apo-
yo por parte del Gobierno, promocionando el cul-
tivo en los nuevos regadíos, podría corregir dicha
tendencia.

Otros países productores

Los restantes países productores tienen escasa
importancia en la producción mundial comercial,
ya que, considerados en conjunto, aportan sola-
mente poco más del 11 por 100 de aquélla y con
ligera tendencia a disminuir. Entre é^tos pueden
destacarse:

Irán.-Con una producción relativamente esta-
ble, alrededor de las 8.000 toneladas de almendra
sin cáscara. No se prevén aumentos sensibles en
el futuro.

Portugal.-Con disminución de las plantaciones
del Sur y aumento de las del Norte del país. La
producción actual está por las 5.000 Tm. (sin cás-
cara), en suave tendencia ascendente.

Grecia.-Con una producción similar al país an-
terior que se consume en el interior, excepto pe-
queñas cantidades que exporta a Alemania Fede-
ral. No se espera aumentos importantes.

Marruecos. - Produce actualmente cerca de
4.000 Tm. de almendra sin cáscara, volumen prác-
ticamente estabilizado desde 1964. No hay sfnto-
mas de expansión.

Túnez.-Hasta hace poco con producciones cla-
ramente inferiores a Marruecos. Aunque no se dis-
pone de datos recientes sobre este país, se estima
un fuerte crecimiento a partir de 1970, como conse-
cuencia del importante programa de plantaciones
realizado en la región de Sfax.

Turquia.-Produce actualmente unas 5.000 Tm.

de almendra sin cáscara. Se prevén ligeros aumen-

tos en el futuro, puesto que las plantaciones están

creciendo ú^timamente a un ritmo próximo al 4 por

100 anual (2).

Otros paises pequeños productores son Francia,
Yugoslavia, Jordania, Libia y Chipre, cuya produc-
ción es tan escasa que no se considera en las es-
tadísticas internacionales.

CONCLUSIONES

La producción mundial comercial de almendra

ha crecido en un 60 por 100 en los últimos veinte

años. Se puede esperar un incremento del 25 por

(2) Fuente: Tarim Istatistikleri Ozeti, 1971.
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100 hasta 1980, lo que significa un volumen de
200.000 Tm. (sin cáscara), aproximadamente.

La estructura de la producción mundial se ha
modificado sustancialmente durante tal período,
según puede apreciarse en las cifras aproximadas
expuestas en el cuadro siguiente:

PARTICIPACION RELATIVA EN LA PRODUCCIO[^1
COMERCIAL MUNDIAL

Países 1950-54 (d 1972-73 ^ó

Italia ... ... ... ... ... 38 % 16 %
España ... ... ... ... 25 °'0 25 %
Estados Unidos ... ... 19 °'0 48 %

Es decir, que Italia ha perdido su primer puesto

de productor, quedándose el tercero, con tenden-

cia a perder importancia relativa. España ha con-
servado su participación en la producción mundial

y es muy probable que mantenga posiciones si-
milares en el futuro, a pesar del fuerte crecimiento
de la producción americana, que continuará aumen-
tando su peso relativo, aproximándose en 1980 al
60 por 100 de la producción mundial comercial,
según las previsiones expuestas poco antes, por
lo que en breve U. S. A. puede controlar perfecta-
mente el comercio internacional de almendra.

Sin embargo, teniendo en cuenta que los prin-

cipales mercados para este fruto son los de Europa

occidental, España goza de mejor situación geo-

gráfica que U. S. A. Por otra parte, nuestra prin-

cipal variedad, la Marcona, de excelente calidad,

puede competir perfectamente con la de los de-

más productores. Por tanto, España debe aspirar

a conseguir una elevada cuota de participación en
dichos mercados, posibilidad que se analizará con

mayor profundidad en otro trabajo.

ESTABLECIMIENTO DE
PRODUCTOS AORICOLAS
ESPFiCIALIDAD I^N ARBOLT^B FRUTALIaB, F'(^

RLrórAL1^CS DT^ ADOANO Y FLORICULTURA

PROPIETARIO:

^inf oroso Acerete Joven
Solleiten eattálo os $A$jÑ^ (^^G^^►^) Teléfonos : Alneacén n.• 49

g Oflcinas * 51

VIVEROS SANJUAN
SAI3Il^TÁN ^z^R^• aozA>

Teléfonos: Domicilio, número 2. Establecimiento, número 8

Especialidad en árboles frutales en las variedades selectas más
comerciales. Ornamentales y de sombra. Rosales y otras secciones

de plantas

Garantía de autenticidad
Catálogos a solicitud

Antes de formular su pedido, lnfbrmese de la solvencia moral y comercial
del Establecimiento que haqa de proveerle
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U'n aná^isis comp^eto de la almendricultura en España

EL ALMENDRO ...
^frutal del porvenir?

Situación actual

Una ojeada al futuro__ _
Por Pedro Veyrat García (*)

En estos últimos años, concreta-
mente a partir de 1^67 ó 1968, el
almendro está de moda. Se plantan
anualmente superficies cada vez más
importantes; por primera vez en Es-
paña se considera -aunque aún en
muy reducida escala- el interés del
cultivo de esta especíe frutal en re-
gadío; se difunden por algunos vive-
ros variedades introducidas de Fran-
cía, Estados Unidos, e incluso de
Rusia; se proclama el interés de las
variedades de floración tardía; se
discuten las ventajas de las varieda-
des mollares por su elevado rendi-
rniento en pepita, etc., etc., etc.

A n t e esta situación, ante este
«boom» espectacular del almendro,
parece sensato detenerse a reflexio-
nar tm poco si éste se está produ-
ciendo siguiendo caminos acertados
o erróneos; más exactamente, si se
dispone de los suficientes elementos
de juicio para desarrollar este cul-
tivo con criterios técnico-económi-
cos de base adecuados o si, por ^1
contrario, la expansión que contem-
plamos se está realizando de una for-
ma totalmente anárquica, tal como
ha ocurrido anteriormente con otras
especies frutales y cuyas consecuen-
c i a s resultan sobradamente cono-
cidas.

Panorama internacional

En primer lugar debemos manifes-
tar nuestro convencirniento de que
el almendro es, posiblemente, la es-
pecie frutal a quien se ofrece un
más amplio y abierto mercado en el
próximo decenio. Ello parece inne-
gable, e igualmente se puede aplicar
a otras especies productoras de lo
que se ha dado en llamar «frutos se-
cos». De ahí el evidente interés que
ofrece el almendro como especie fru-
tal, el atractivo que sus buenas co-
tizaciones ofrecen al agricultor y e]
riesgo grave que existe de que el ac-

(*) Doctor Ingeniero Agrónomo. (Re-
sumen de su confcrencia en la Peria Agrí-
;ola de San Miguel, organizada por la
C. O. S. A. y A. P. A. E.;

tual desequilibrio entre oferta y de-
manda sca causa de apreciacioncs
subjetívas excesivam^ente halag►e^as
con respecto a la rentabilidad del
ctiltivo en áreas cuyas características
ecológicas no son adecuadas a la es-
pecie, realizándose plantaciones de
futuro incierto, ya que cuendo en-
tren en producción, o alcancen nn
nivel productivo medio, posiblemen-
te se hayan modificado sustancial-
mente las actuales relaciones ofert^i-
demanda-calidad-precio, con lo cual
los riesgos que en la actual situación
son fácilmente absorbidos por los
altos precios en origen del produc-
to, superen los niveles de tolerancia
admisibles conduciendo a una falta
de rentabilidad.

La producción mundial de ]a al-
mendra se encuentra localizada en
los países de la cuenca mediterránea
y en la costa occidental de los Esta-
dos Unidos. Sin embargo, el 80 por
100 de la producción se consigue en-
tre Italia, España y California, quc
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son también los que desarrollan un^a
mayor actividad en el comercio in-
ternacional de almendra. En la ac-
tualidad, Italia manifiesta una sensi-
ble regresión en sus producciones,
mientras España y California acen-
túan su presencia sobre los merca-
dos internacionales.

La producción de California es la
más espectacular por su dinamismo,
y bien merece que hagamos un br^-
ve repaso de ella. En efecto, la co-
secha de almendras californiana no
cesa de incrementarse año tras año,
con un ritmo muy superior al de
nuevas plantaciones, c o m o conse-
cuencia de los elevados rendimien-
tos unitarios que se consiguen debi-
dos, a su vez, a la elevada tecnifi-
cación del cultivo, tanto en la selec-
ción varietal y cuidados culturales,
como a la utilización sistemática del
riego y a una ponderada elección
de los emplazamientos de planta-
ción. Esta producción, referida al
año 1971, resultó ya de cerca de
70.000 Tm. de almendra grano, ob-
tenida sobre una superficie en pro-
ducción que puede estimarse en cl
25 por 100 de la española y resul-
tando ser esa cosecha más de dos
veces superior a la obtenida en nues-
tro país. Gracias a la producción ca-
liforniana, Estados Unidos ha pasa-
do de ser país importador, como lo
fue hasta 1964, a ser exportador d^
cantidades cada vez más importan-
tes, alcanzando ya cierta entidad la
presencia de sus productos en los
mercados europeos.

En consecuencia, si bien la actual
demanda internacional y nacional de
almendra, junto con la regresión de
la produccíón exportable italiana, re-
presentan la parte positiva de la po-
sibílidad de incremento de nuevas
plantaciones de esta especie en Es-
paña, es necesario también conside-
rar muy atentamente la evolución
de la t^roducción californiana, así
como la fuerte competencia que pue-
de imponer en los mercados inter-
nacionales en función de sus cre-
cientes produccíones, bajo coste de
producción ( aproximadamente 0,60
dólares la libra de grano en 1970 ),
perfccta organización producción-co-
mercialización y estricta tipificación
varietal.

Situación actual

Frente a este panorama intern^-
cional, ^cuál es la situación actu^tl
española?

A1 examinar las estadísticas dis-
ponibles sobre las superficies plan-
tadas de almendro en las diferentes
regiones españolas, observamos que
esta especie se encuentra difundida
por la casi totalidad de nuestra geo-
grafía, si bien con una notable con-
centración en las islas Baleares y las
provincias peninsulares d e 1 litoral
mediterráneo. En efecto, de acuer-
do con las cifras que proporciona el
Anuarío Estadístico de la Produc-
ción Agrícola correspondiente a la
campaña 1970-71, el 24 por 100 de
la superficie plantada de almendros
en España se encuentran en las Ba-
leares y el 57 por 100 en el litoral
mediterráneo desde Tarragona hasta
Málaga, ambos inclusive; las provin-
cias mediterráneas comprenden, pues,
el 80 por 100 del actual almendr,il
español.

Sin embargo, si en lugar de eon-
siderar las superficies plantadas en
valor absoluto nos centramos sobre
las correspondientes a las nuevas
plantaciones, estimando como tales
aquellas que aún no han entrado en
producción, la situación varía sensi-
blemente, ya que a las Baleares co-
rresponde tan sólo el 7 por 100 de
la superficie total de nuevas planta-
ciones y a las provincias mediterr.í-
neas antes citadas el 48 por 100; en
conjunto, el 56 por 100 solamente.

Por el contrario, un conjunto de
10 provincias del interior ( Barcelo-
na, Lérida, Zaragoza, Teniel, Logro-
ño, Salamanca, Albacete, C i u d a d
Real Taén ), que tan sólo represen-
tan el 13,5 por 100 de la superficie
total de almendra del país, poseen
el 39 por 100 de las nuevas planta-
ciones. Asistimos, pues, a un eviden-
te desplazamiento del cultivo del al-
mendro hacia áreas distintas de las
tradicionales.

La superficie total correspondien-
te a las plantaciones regulares de al-
mendro en España se cifraba, en la
citada campaña 1970-71, en cerca
de 300.000 Ha. ( 298.686 Ha. exac-
tamente ), de las c u a 1 e s tan sólo
28.000 Ha. corresponden a planta-
ciones que aún no han entrado en
producción; éstas, nor tanto, repre-
sentan algo más del 9 por 100 cle
la superficie total.

A nivel provincial, el porcentaje
que sobre la superficie total corres-
ponde a las nuevas plantaciones re-
presenta cifras muy dispares; así,
los menores valores se registran en
^1licante ( 2,4 por 100 ) y Baleares

( 2,7 por 100 ), que son, sin embar-
l;o, las provincias con mayor super-
íicie plantada, mientras que los ma-
yores valores porcentuales de nue-
vas plantaciones aparecen en Jaén
( 48,3 por 100 ), Teruel ( 43,6 por
100 ) y Logroño ( 51,2 por 100 ).
Ahora bíen, si consideramos este
porcentaje de participación de super-
ficie de nuevas plantaciones en la
total de la provincia, como índice de
la tendencia hacia la plantación de
almendros, se puede establecer la si-
guiente clasificación:

Tendencia muy baja (< 6 por 100 ):
Alicante ( 2,4 por 100 ), Baleares
( 2,7 por 100 ) y Murcia ( 5,0
por 100 ) .

Tendencia media ( 6-12 por 100 ):
Málaga ( 6,6 por 100 ), Tarrago-
na ( 7,2 por 100 ), Albacete ( 8,7
por 100), Córdoba (10,0 por
100 ), Granada ( 11,0 por 100 ),
Almería (11,1 por 100 ) , Caste-
llón ( 11,3 por 100 ), Ciudad Real
(11,5 por 100 ) y Lérida (12,1
por 100 ) .

Tendencia alta (12-26 por 100 ): Sa-
lamanca (19,4 por 100 ) y Valen-
cia ( 20,0 por 100 ) .

Tendencia muy alta (> 40 por 100 ):
Barcelona (39,4 por 100), Zara-
goza ( 39,8 por 100 ), Jaén ( 48,3
por 100 ), Teruel (-18,6 por 100 )
y Logroño ( 51,2 por 100 ).
Sin que, como es lógico, esta cla-

sificación se corresponda con la que
podría establecerse en función de
las superficies absolutas de nuevas
plantaciones.

De otra parte, resulta perfecta-
mente apreciable la aceleración de
la tendencia a la plantación de al-
mendros, cuando se observa que de
las 28.000 Ha. aún no entradas en
producción, 12.600 Ha. ( el 45 por
100 ) corresponden a plantaciones
efectuadas en 1970-71.

Finalmente, el índice de mayor
tecnificación en el cultivo puede
proporcionarlo la intensidad con que
se van produciendo las plantaciones
en regadío, ya que son éstas las que
pueden proporcionar mayores rendi-
mientos unitarios a igualdad de las
restantes condiciones. En este senti-
do el panorama no resulta muy alen-
tador, por cuanto el porcentaje de
nuevas plantaciones realizadas en re-
gadío no supera el 3 por 100 de la
superfiçie total de nueva plantación.
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Producciones actuales

La producción media española de
almendra o s c i 1 a alrededor de las
30.000 Tm. de almendra g r a n o,
equivalente a unas 110-120.000 Ttn.
de almendra en cáscara, si bien acu-
sando fuertes oscilaciones anuales de-
bidas a la influencia de las condicio-
nes climáticas dominantes durante
la época de floración y cuajado, lo
que hace que quede siempre por de-
bajo de la producción potencial que
es del orden de las 50.000 Tm.; es-
ta producción potencial tan sólo lle-
ga a alcanzarse en años de climato-
logía excepcionalmente favorable, tal
como ocurrió en la pasada campl-
ña de 1972.

Los rendimientos unitarios me-
dios acusan grandes oscilaciones pro-
vinciales, debidas tanto a las dife-
rencias climáticas de primavera co-
mo a la pluviometría, teniendo este
ultimo factor una importancia deci-
siva para el buen resultado de las
plantaciones en secano, que consti-
tuyen cerca del 97 por 100 del to-
tal. A este respecto, los valores me-
dios de rendimiento por unidad de
superficíe en las plantaciones en se-
cano, que se deducen de los reco-
gidos en el último quinquenio ( cam-
pañas 1966-67 a 1970-71) de los
Anuarios Estadísticos de la Produc-
ción Agrícola, nos llevan a la con-
clusión de que el 63 por 100 de la
superficie en plantación regular tie-
ne producciones unitarias compren^
didas entre los 250 y 500 Kg/Ha.
de almendra en cáscara y el 24 por
100 de rendimientos que se sitúan
entre los 500 y 700 Kg/Ha. Al
primero de los grupos cítados co-
rresponden, entre otras, las provin-
cias de Baleares, Alicante, Murcia y
Almería, y al segundo las de Grana-
da, Castellón y Málaga.

Si, por el contrario, dadas las dí-
ferentes densidades de plantación
que se utilizan en las distintas pro-
vincias, tomamos como referencia
las producciones medias por árbol,
resultan producciones unitarias que
oscilan entre las 0,8 Kg/árbol en
Huesca hasta los 7,3 Kg/árbol en
Barcelona. Ahora bien, este índice
no puede desligarse de la densidad
de plantación, puesto que la produc-
tividad en secano resulta de la inter-
acción del potencial en producción
individual del árbol y de la compe-
tencia entre árboles, de forma que
una alta producción por árbol, si va
acompañada de una baja densidad

de plantación, no resulta significati-
va más que a efectos de comparar
densidades semejantes. Por ello la
mejor indicación nos la proporcio-
na el rendimiento por árbol calcula-
do sobre la base de aceptar la mis-
ma densidad de plantación en todos
los casos, en el caso presente 145 ár-
boles /hectárea, que es la cifra me-
dia señalada en el anuario; los re-
sultados así obtenidos son más com-
parables, si bien debe tenerse en
cuenta que cuando esta densidad me-
dia de plantación es inferior a la
realmente utilizada, los rendimien-
tos por árbol así calculados se ob-
tienen por defecto, inferiores a los
que se obtendrían en ese medio y
con esa densidad, y cuando la den-
sidad real es inferior a la media los
resultados obtenidos son superiores
a los que realmente se obtendrían.
En este caso, los rendimientos por
árbol oscilan entre 1,0 Kg/árbol en
Ciudad Real y 12,1 Kg/árbol en
Barcelona, produciéndose un sensi-
ble cambio en los órdenes relativos
de producción unitaria.

Por último, no debe olvidarse l t
producción que aportan los 10 mi-
llones de árboles diseminados de al-
mendro que existen en el país, los
que, asimilados a una ocupación de
superficie de acuerdo con las densi-
dades medias de plantación en se-
cano habituales en las diferentes
p r o v i n c i a s, representan más de
63.000 Ha. Lérida, Almería, Mála-
ga, Tarragona y Zaragoza son las
províncias en las que se registra un
mayor número de árboles disemina-
dos, que en Lérida alcanza la im-
portante cifra de 1,7 millones. La
producción procedente de árboles di-
seminados es difícil de evaluar con
precisión, pero, pese a todo, alcan-
za una significación no desdeñable.

Recomendaciones.
Criterios técnico-económicos

La comparación de los resultados
anteriores con los obtenidos en las
plantaciones de California nos lleva
de la mano a la conclusión de que
es preciso planear las futuras plan-
taciones, no como un cultivo para
aprovechamiento de áreas margina-
les con bajo rendimiento en conse-
cuencia, sino como verdaderas y
reales explotaciones frutales, con ele-
v a d a tecnificación, buscándose la
consecución de producciones unifor-

mes y elevadas a precios cotnpeti-
tivos.

Del análísis objetivo de lo antes
expuesto cabe deducir algunas de las
condiciones técnico-económicas que,
a nivel de hoy, podrían servir de
base para la programación de futu-
ras plantaciones. A mi juicio, éstas
son :

- Prescindir totalmente de las
plantaciones en suelos marginales,
de los que posiblemente se obtenga
mayor beneficio con otro tipo de
aprovechamiento.

- Dimensiones d e explotación
que permitan la total mecanización
de cultivo y recolección. Esta di-
mensión puede planearse tanto pa-
ra propietarios individuales, en su
caso, como por agrupaciones de pro-
ductores si la propiedad individual
resulta de escasa dimensión.

- Considerar siempre al almen-
dro como un frutal de la misma ca
tegoría que los restantes frutales de
pepita y hueso, que merece y debe
recibir toda una serie de atenciones
en cuanto se refiere a laboreo, abo-
nado, poda, protección fitosanitaria
e incluso, si ello es posible, los rie-
gos necesarios.

- Utilizar cn la plantación mate-
rial vegetal que ofrezca las mayores
garantías de uniformidad varietal y
calidad de producción.

- Asegurar debidamente las ne-
cesidades de polinización con la aso-
ciación de una o más variedades po-
linizadoras, así como, en la medida
de lo posible, completar con colme-
nas la acción polinizadora del viento.

Partiendo de las anteriores bases
disminuimos seriamente las posibili-
dades de íracaso, aunque no se pue-
da asegurar tampoco plenamente el
éxito, porque sobre todas ellas debe
primar la adecuada elección del em-
plazamiento de la plantación en fun-
ción de las características de clima,
o microclima, de la zona. En efecto,
si el clíma es factor condicionante
del éxito de muchas especies fruta-
les, en el caso del almendro tiene
un carácter decisivo; la más perfec-
ta tecnología de cultivo no tendrá el
menor éxito si no se satisfacen los
requisitos climáticos precisos para
asegurar la producción. Así, pues,
ciada la influencia capital de ese fac-
tor ecológico para el cultivo renta-
ble del almendro, creo interesante
detenernos un poco en su conside-
ración.

La rusticidad del almendro en
cuanto su resistencia a la sequía es
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de sobra conocida; pueden obtener-
se producciones satisfactorias en zo-
nas con pluviometría del orden de
los 500 mm., siempre que el cultivo
sea esmerado y no se le asocien es-
pecies herbáceas. Pluviometrías infe-
riores a los 400 mm. resultan ya
arriesgadas si no pueden complemen-
tarse con algún riego.

Pero el mayor factor limitativo es
el de las bajas temperaturas duran-
te el período de floración y cuajado
del fruto, exaltándose la importan-
cia de este factor limitante, dada la
floración precoz de esta especie a
causa de sus reducidas exigencias de
frío invernal. Es este factor el que
condiciona los límites de la posible
área de cultivo de la especie en con-
diciones de rentabilidad satisfacto-
ria, aunque la diferente sensibilidad
varietal a las bajas temperaturas,
así como el dasfase de la época de
floración, permiten aceptar una cier-
ta elasticidad en los límites de dicha
área.

Recientes estudios.han puesto de
manifiesto que, al igual que otras
especies frutales, las variedades de
almendro difiere q en sus exigenci•is
de frío invernal para romper e] es-
tado de latencia, así como también
en las exigencias de calor, una vez
satisfechas las necesidades de frío,
para iniciar la floración. Sin embar-
go, dado que las exigencias en fríu,
aun para el grupo de variedades yue
las manifiesta más elevadas, se sa-
tisfacen fácilmente en la generalidad
de las ecologías españolas, la influen-
cia de las exigencias de calor previas
a la floración desempeña un impor-
tante papel. La mayor parte de
las variedades comerciales españolas
( Marcona, Desmayo, Desmayo Rojo,
Princesa, Rof) son de poca exigen^
cia en frío invernal, satisfaciéndose
con 170-180 horas por debajo de
7" C; sin embargo, todas ellas, a ex-
cepción de Desmayo, son de altas
exigencias en calor previo a la flo-
ración, precísando una suma de tem-
peraturas máximas de algo más de
1.000 "C desde la salida del reposo.
La variedad Desmayo resulta menos
exigente en este respecto, por lo que
su floración se produce siempre más
precozmente.

La f e c h a de floración resulta,
pues, para una variedad determina-
da, de la interacción de ambas exi-
gencias características, dando lugar
esta circunstancia a que la diferen-
cia de la fecha de plena floración
enu•e una variedad de pocas exigen-

cias en frío invernal, pero de altas
necesidades de calor, como Marco-
na o Desmayo Rojo, y otra variedad
de mayores exigencias en frío, pero
menores en calor, como la Trell, re-
sulte tan sólo de tres-cuatro días.

Esta precocidad de floración del
almendro ha sido causa de que en
la mayor parte de las regiones pro-
ductoras se procure el empleo de
variedades de floración tardía, a fin
de evitar el riesgo de las heladas pri-
maverales. Sin embargo, se ha llega-
do a generalizar una conclusión
errónea cual es la de yue floración
tardía y resistencia al frío son sinó-
nimos, cuando estos caracteres no
tienen por qué estar asociados en
una misma variedad. Así, la varie-
dad Desmayo, pese a su precoz flo-
ración, proporciona mejores cosechas
después de una helada que algunas
otras variedades de floración más
tardía, y esto debido a la resistencia
intrínseca de la variedad al frío; in-
clusa puede ocurrir que, excepcio-
nalmente, una helada yue se produz-
ca durante la plena floración de una
variedad tardía destruya la cosecha
de ésta v no afecte la de otra varie-
dad de flvración más precoz yue en
esa fecha haya superado la etapa de
cuajado.

Otras influencias negativas sobre
la producción del almendro tiene ia
temperatura, y éstas no siempre son
bien conocidas. Así, por ejemplo, la
falta cíe actividad de las abejas con
temperaturas inferiores a los 10° C
puede traducirse en una insuficiente
polini•r.ación y baja cosecha; asimis-
mo, temperaturas inferiores a los
15" C provocan un lento desarrollo
del tubo polínico con las consiguien-
tes anomalías en la fecundación. To-
do esto justifica el yue exista una
estrecha correspondencia entre el vo-
lumen de la cosecha de almendras y
temperaturas mayores o iguales a
15" C durante la floración, así como
que en determinados años, aim sin
producirse heladas, las cosechas re-
sulten acusadamente cortas o escasas.

Los efectos desfavorables de otros
factores del clima, tales como nie-
blas, vientos fríos o lluvias durante
el período de floración no precisan
de comentario por ser bastante co-
nocidos.

Como consecuencia de estas con-
sideraciones se pone de relieve la
estricta necesidad de un detenido
estudío de las condiciones del micro-
clima del emplazamiento de la plan-
tación antes de su realización, pues

sólo su conocimiento y correlación
con los estados fenológicos de ma-
yor sensibilidad al frío permitirán
determinar los riesgos de daño a
una determinada variedad o la po-
sibilidad de llevar a cabo una explo-
tación viable.

La elección de las variedades yue
se van a cultivar no resulta siernpre
tarea fácil, puesto que resulta im-
prescindible que reúnan unas deter-
minadas características agronómicas
yue permitan su adaptación al em-
plazamiento elegido y, simultánea-
mente, deben reunir características
satisfactorias para cubrir las exigen-
cias del consumidor; de la conjun-
ción, o satisfacción, de estos amplíos
condicionantes depende la posibili-
dad de obtener producciones con;-
tantes y elevadas de almendra de
calidad.

llada la gama varietal actualmen-
te existente en el país, así como la
muy reducida experiencia que se
tiene del comportamiento de muchas
de las variedades recientemente in-
troducidas, resulta cada vez más di-
fícil resolver el problema de la elec-
ción varietal. Tal vez dada la enor-
me influencia del factor clima en el
éxito de la explotación, result:tría
más sensato buscar el emplazamien-
to adecuado a la variedad, cuando
ésta es de alta calidad, en lugar de
buscar la varíedad yue se adapte ,il
emplazamiento, lo cual resulta en
muchas ocasiones bastante proble-
mático.

L a s características agronómicas
ideales de una variedad son sobra-
damente conocidas: intensidad y re-
p;ularidad de la floración, fácil en-
trada en producción, resistencia a
plagas y enfermedades, floración tar-
día y resistencia de la flor y fruto
recién cuajado al frío, reducido por-
centaje de granos dobles, madura-
ción de recogida concentrada y fa-
cilidad de desprendimiento que fa-
ciliten la recolección mecanizada y
polinizadores cuyas características
generales de árbol y fruto sean simi-
lares a las de la variedad principal.
Estas son las conclusiones que el
Grupo Interprofesional de la Almen-
dra francés adoptó en 1968. E1 con-
seguir reunir todas estas característi-
cas en una sola variedad, y si no to-
das gran parte de ellas, no pasa ^le
ser un objetivo a largo plazo y un
reto a la investigación y mejora de
plantas.

Por el momento, el futuro de la
producción española de almendra,
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si queremos que ésta sea una activí-
dad rentable a largo plazo, requiere
la concíición imprescindible de que
el agricultor se decida a considerar
al almendro como un árbol frutal,
con todo lo que este reconocimien-
to implica en cuanto a las atenciones
de cultivo y el cuidado en la elec-
ción del emplazamiento. Seguir con-
siderando al almendro como un ár-

bol susceptible de ser plantado don-
de no va otra cosa, en zonas o te-
rrenos marginales e incluso en con-
diciones límite no demasiado seve-
ras pero arriesgadas, ímpulsados por
el señuelo de las buenas cotizaciones
actuales, pero sin ponderar los ries-
gos ni prever las dificultades futu-
ras, es una actitud que debe evitarse
siempre.

Vides americanas
Barbados de todas las variedades. Injertos de
uvas de vino y mesa. Siempre selección y ga-

rantía

Arbol es f r utal es
Plantaciones comerciales. Planteles para for-

macíón de viveros

Cultivos en las provincias de Logroño, Navarra
y Badajoz

Casa Central:

VIVEROS PROVEDO
^^ Apartado 77

Solicite

Después de todo lo ekpuesto, ca-
be preguntarse: ^Es el almendro cl
frutal del porvenir? Creo que la
respuesta debe ser afirmativa. El fu-
turo de la almendra es prometedur,
y así lo será también el futuro de los
productores de almendra, siempre
que éstos actúen de acuerdo con al-
gunos de los criterios técnico-econó-
micos que se han venido enunciando.

LOGROÑO

Teléf. 21 24 G9

nuestro catálogo gratuito

VIVEROS GASPAR
Jos« Mor^a Gaspar
TELEFONO 88 14 97

Apartado n ° 8

i aucssor e. Ma^iono Gaspa ► )

CALATAYUD (Zaragoza)
^° Arboles frutales, forestales y de adorno, Vides americanas, Plantas^

de flores, Semillas selescionadas, Insecticidas agrícolas, Drogas

SOLICITE PRECIOS Y CATALOGO SIN COMPROMISO
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Qon gran as/stenota de ag^íc u/tores

I JORNADAS OLIVARERAS
Dos temas de interés:

PLANTACIONES INTENSIVAS Y RIEGO EN El OLIVAR

Se han celebrado las I Jornadas Olivareras en España, organizadas por la Direc-
ción General de la Producción Agraria, con la colaboración de distintos organismos
oficiales y provinciales.

EI 25 y 26 de septiembre se celebraron en Sevilla. El 2 y 3 de octubre, en la
provincia de Córdoba. El 9 y 10 del mismo mes en Jaén.

Un denominador común fue la masiva asistencia de agricultores y técnicos y el
carácter práctico dado a las mismas.

Ofrecemos a continuación una crónica de las Jornadas sevillanas, de nuestro co-
laborador D. D., y unos sentidos y prácticos comentarios a las de Jaén, de J. B. de
la Torre.

Las Jornadas Olivareras hicieron
recordar ]a serie de las cínco Jorna-
das de Pratenses de los años 1967 a
1971, que tan decisivas resultaron
a efectos de introducir los nuevos
cultivos pratenses, base del desarro-
llo ganadero quc está teniendo lugar
en la provincia de Sevilla.

El ambiente que se ha vivido en
las Jornadas Olivareras resultó mtry
similar a aquel otro. Incluso en los
agotadores recorridos realizados, con
duración de hasta doce horas, que,
sin embargo, fueron aceptados con
vivísimo interés por las doscientas
personas participantes en las Jorna-
das Olivareras. La organización co-
rrió a cargo de la Tefatura Provincial
de la Producción Vegetal y tuvieron
lugar los días 25 y 26 de septiembre.

Las Jornadas estuvieron dedicadas
al olivar de verdeo, en las dos clá-
sícas zonas de producciones predo
minantes de aceituna manzanilla y
gordal, respectivamente.

Primer día

Se recorrieron cuatro explotacio-
nes en términos próximos a la capi-
tal y enclavados en la zona típica
de la variedad gordal de La Rinco-
nada, Carmona y Dos Hermanas con
plantaciones intensivas de las varie
dades gordal y manzanilla en riego
a los marcos de 8 por 6 metros, 7
por 5 metros y 8 por 4 metros con
densidades de 208, 286 y 312 plan-
tas por hectárea, respectívamente,
que si bien son aún de corta edad
su situación actual sugiere múltiples
comentarios. Igualmente se observa-
ron plantaciones adultas de gordal
injertado sobre zorzaleño, con dis-
tintos tipos de injerto y de disrtntas

edades, estudiándose sobre el terre-
no diversos procedimíentos utiliza-
dos contra el «abichado» ( Euzophe-
ra Pinguis), plaga que causa estra-
gos en estas zonas, especialmente en
las brotaciones o injertos de la va-
riedad gordal. También hubo oca-
sión de observar los resultados cíe
experiencias de poda y fertilización
en una plantación extensiva de la
varicdad manzanillo en óptimo esta-
do productivo. Y, finalmente; un^i
explotación olivarera donde existien-
do plantaciones de las variedades
gordal y manzanillo, se establecie-
ron plantaciones intercaladas de las
mismas variedades duplicando 1a
densidad de planta; es interesante
observar en esta explotación, cuyos
olivares se encuentran regados por
aspersión, el régimen de riegos y
abonados en función de conseguir la
mejor calidad de aceituna.

Segundo día

Dedicado a la comarca del Aljara^
fe, se vieron cuatro explotaciones,
con r.uevas plantaciones intensivas
en secano al marco de 7 por 7 me
tros, 8,5 metros al tresbolillo, 9 por
9 metros, así como en riego al mar-
co de 7 por ( 7 y 3, alternatívamen-
te), todas ellas de la variedad man-
zanilla. Igualmente se observaron
plantaciones en secano de las varie-
dades gordal y manzanillo a marcos
de mayor amplitud, cuyas atenciones
de cultivo responden a las nuevas
técnicas de la olivicultura, así como
plantaciones intercaladas en olivar
manzanillo y gordal de la misma va
riedad, con el fin de duplicar la
densidad de plantación. También se
observaron sistemas de riego foliar

con medios mecánicos especiales apli-
cados en determinadas épocas para
mejorar el tamaño de la aceituna.

Víveros

hinalmente, tanto cn el primero
como en el segundo día de las Jor-
nadas se conocieron sístemas de mul-
tiplicacíón de plantas adoptados por
los propietarios para abastecerse cn
sus replantaciones y nuevas planta-
ciones y se compararon en su des-
arrollo árboles de la variedad gordal
injertados y de pie franco.

Variedad e interés

Del resumido extracto anteriormcn-
te hecho de las mejoras visitadas se
deducc yue se han ensayacío multitud
de fórmulas variacías, conforme a los
problemas concretos que se intenta
ba resolver en busca de un incre-
mento grande la productividad de
aquellos olivares. Y al respecto hay
que hacer la advertencia que si bien
se trata de explotaciones con conve-
nio de eolaboración con la J^efatura
de Producción Vegetal de Sevilla
conforme al plan de Reconversión y
Restructuración Productiva del Oli-
var, las transformaciones de estos
olivos arranca a veces de los años
1961 y siguíentes. Poryue desde bas-
tante años se ha trabajado en ellas
en colaboración con el antiguo Ne-
gociado del Olivar dc la Sección
Agronómica. Por esa razón se han
podido presentar resultados tangi-
bles.

En su conjunto, las ocho fincas
ofrecen un interés fascinante extra-
ordinario, que abren la esperanza a
la renovación tan precisa de la pos^
trada riqueza olivarera sevillana.

Genialidades

Algimas de l^ts svluciunes ]levadas
a cabo en las fincas visitadas tienen
caracteres de hallazgos geniales por
lo revolucionariamente innovador de
la técnica a^eada. Y decimos «crea-
da» poryue realmente son cosas nue-
vas, sin precedentes. Pudiéramos ci-
tar a título de ejemplo el caso de
la hacienda «Cuatro - habitan» , :•^
Bollullos de la Mitación, donde han
1legado incluso a ingeniarse para
construir una máquina pulverizadu-
ra de finísima lluvia artificial (cu-
has dc 6.000 y 8.000 litros ), que
durante las noches d^m riegos folia-
res de socorro (de treinta a cincuen-
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La asistencia a las Jornadas Olivareras
siendo algo menor la de

fue espectacular, sobre todo en las de Jaén,
Sevilla en relación a Córdoba.

ta días, segím las circunstancias cíe
año) de efectos sorprendentemente
espectaculares.

Clausura

Las I Jornadas Olivareras de Se-
villa se clausuraron en Pilas, en el
patio de una casa de labor. Sitio
apropiado. El acto terminó cerca de
las diez de la noche. Fue presidido
por don José Puerta Romero, sub-
director de la Producción Vegetal del
Ministerio, que estuvo acompañado
del presidente de la Cámara Agraria,
delegado provincial de Agricultura
y otras autoridades.

Había expectacíón ante la clau-
sura. Porque las Jornadas han coin
cidido con el comienzo de la reco-
lección del verdeo, que está reali-
zándose en pésimo ambiente comer-
cial por malos precios de 1a aceituna.
de mesa. La situación es muy difícil
y se explica el descontento general
existente en el verdeo.

Sin cmbargo, no fue por el cauce
del malestar de los malos precios
por donde el coloquio de la clausu-
ra cobró fuerza. Porque se hizo sa-
ber que al departamento de la Pro-
ducción Vegetal no le incumbe re-
solver aquel problema, aunque don
José Puerta Romero ofreció trans-
mitir al ministro de Agricultura la^
quejas y peticiones de los olivareros
al respecto.

E1 coloquio se centró en el deba-
te de si el Plan de Reconversión y
Restructuración es un «traje que no
sienta bien al olivar de Sevillau o si
más bien se trata de «unos zapatos
para comenzar a andar en el rescate
de la riqueza olivarera». Se dio 1
entender la inutilidad del plan por
su incapacidad de proporcionar ade-
cuados y rápidos auxilios a los olí-
vareros, afanosos de introducir me-
joras productivas en sus fincas. Se
^eñalaron casos concretos de lo que

se consideraba desesperante espera
en la llegada de la concesión de los
préstamos _v subvenciones; se pon-
deraron las dificultades de conseguir
adecuada garantía ( avales, etc. ) .

Las representaciones del Ministe-
rio replicaron. El debate se mantuvo
en términos muy directos, muy sin-
ceros. Las argum;entaciones de la
parte estatal hicieron ver que en
manera alguna podía considerarse
fracasado el Plan, cuando había te-
nido tan amplia acogida entre los
propios olivareros; en Sevilla se ha-
bían presentado unas 700 solicitudes
de auxilio; en Taén, más de 900. En
otras provincias, número inferior, pe-
ro también considerable. Y los auxi-
lios para las transformaciones están
llegando a mano de los que lo pi-
dieron, siendo centenares las explo-
taciones en donde la mejora se íni-
ció ya.

Tratando de hacer un juicio ecuá-
nime, tal vez pudiera decirse que

las dos partes estaban cargadas d^
razón. Porque negar que el plan
marcha es afirmación temeraria. Pe-
ro que hay desilusión por lentitud
en la llegada desde Madrid de los
fondos de auxilio solicitados también
es verdad. A1 menos, lentitud desde
el punto de vista de los interesados,
que pretenderían pedir el dinero hoy
y que al día siguiente se lo concedie-
ran.

No obstante, también hay que re-
coger la circunstancia de que mu-
chas peticiones se encuentran para-
lizadas por falta de cotnpletar la do-
cumentación de las fincas. O porque
dicha documentación está en situa-
ción de irregularidad legal, lo que
impide que el expediente de la so-
licitud se corone felizmente. Y de
esto último no cabe acusar a la Ad-
ministración, sino a la dejadez y
abandono de los propietarios.

Consejo Regulador
De tiempo en tiempo, en Sevilla

se alza una voz pidiendo se establez-
ca el Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen para la aceituna
dc mesa sevillana. Es absurdamente
increíble que todavía Sevilla no lo
tenga constituido para una produc-
ción tan clásicamente típica de su
campo. Todos los intentos hechos
fracasaron. O tes, acaso, que ni si-
quiera intentos existieron? En el ac-
to de la clausura de Pilas otra vez
se picíió el Consejo. Esperemos que
sirva para algo más práctico que en
las ocasiones anteriores.

D. D.

Nuesu•o Director, don Cristóbal de la Puerta, estuvo presente en las Jornadas
dc Córdoba, en las que, en la visíta a la finca «El Morrón», de Cañete de
las Torres, fue requerido a expmsar su opinión, como la de tantos otros

técnicos u olivareros, en relación al culti^•o moderno del olivar
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Un hoa^ho hisfórico frascend'enta/ en Jaén

B^N' ^Eflll i1' 6S T6 ^I6 V ,AS JOR iy,AUl9 O^IfA8^6 ,41
, 0 c^ ^^:^

^ot ^osé ^^aali^f,a cl,e ^a (^01 re

Un alto en cl camino dc las
Jornadas.

Tras las Jornadas... Interrogantes
1

El caso es que la llamada se hi-r.o
apremiante, usando todos los medios
de comunicación. La invitación a los
olivareros, para participar en est^ts
Jornadas fue hecha en general a to-
dos sin «selección previa» y creó un
clima de urgencia e interés que nos
hizo venir a la mayoría sacrificando
nuestro tiempo y dinero, pues creía-
mos que era el momento propicio
para despejar un enorme cúmulo de
interrogantes, que nos han tenido
angustiados y ausentes más de vein-
te largos años.

Nuestras dudas sobre: ^Qué pa-
s a r á con nosotros los olivareros
t a n profundamente arrinconados?
^Cuándo se pondrá en marcha el
viejo tren del olivar que Ileva mu-
chos años aparcado en una vía muer-
ta? ^Cuándo los 728.000 olivareros
podremos salir del suburbio agrario
donde estamos dentro de un «apar-
theid» inconcebible? ^Cuándo el cú-
mulo de problemas que nos agobian
se resolverá en serio, en lugar de
irlos arrastrando años y años como
una pesada carga?...

Todas estas ansias de buscar la

• LOS OlivareroS . verdad es lo que hizo que estas Jor-
nadas Olivareras fueran un acto her-

^± moso, solidario y en lugar de inscri-
• LpS TInCpS. birse 300 que era lo calculado, se

doblase la cifra exactamente.

• LOS técnicoS . Eso nos demuestra que el oliva-
rero, a pesar de las penas pasadas,

, conserva una vitalidad pareja al del
• La Organizacion . olivo y su misma grandeza moral,

porque el cultivo del olivar va uni-

• LOS re resentanteS do al cultivo del verdadero hombre,
p de los que son capaces, a jugárselo

de la Administración todo un año y otro a la incierta car-
ta de una sola cosecha muchas ve-

y ^OS pO^ÍtICOS. ces negada año tras año, sin haber
desertado de un ideal, siendo el gru-

• EI act0 de apertura
po que asistió un conjunto humano

y clausura. (*) Farmacéutico. La Puerta del Segu
ra (Jaén).

valioso, culto, preocupacío, responsa-
ble, destacando los yue Ilevan l^as
plantaciones experitncntales, quc se
están jugando todo a esa cacta in-
cierta y definida aún de lo que será
el olivar del futuro...

El otro grupo, compucsto por los
técnicos, profesores, administradores,
políticos, etc..., tuvieron el enorme
acierto de plantear las jornadas en
el tajo, en donde está el problema,
mano a mano, fuera del frío dc las
antesalas oficiales, fuera del agobio
y la pesadilla dc los impresos, fue-
ra de las consabidas charlas y dis-
cursos, codo a codo, dentro cíel gran-
dioso marco de esta naturaleza pru-
digiosa y fantástica yue es el «^Paraí-
so del Olivar», que cs Jaén, donde
no se ha glorificado suficientemente
el olivo, donde no hay ni una gran
avenida llamada del Olivar, donde
en los edificios oficiales en su puer-
ta o en los jardines de ]a entrad^t,
no hay un solo olivo, como cosa or-
namental, en lugar de otros árbolcs
que no nos dicen nada, como ocu-
rría en los templos sagrados de Mi-
nerva y Apolo. Los hombres así, cn
el campo, nos vcmos pequeños, sen-
cillos, como componentes de la fau-
na afanosa del agro y a la vez gran-
des, por ser capaces de crear, que
es en definitiva lo que nos accrca
más al Buen Dios, Creador m^íximo
de todo... Las claras reservas cíe
unos con otros se diluyeron en la
prodigiosa sencillez dcl campo, en
la charla de hermano a hermano,
pues coincidíamos en salvar la ri-
queza inmensa de esta región, yue
cuenta con el 62,6 por 100 del oli-
var de España, actividad que enmar-
ca el 26,5 por cíe todos los labra-
dores...

La falta de sensibilidad con que
se han enfocado siempre los proble-
mas del olivar ha estado ausentc,
nadie ha hablado dcl «cultivo pro-
blema», calificación patológica quc
debe enterrarse para siempre, ni de
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En «La Kuleta» , cnclavada en la comarca de sierra del término de Andújar
( Jaén ), se aimprc^bó el sistema de «no laboteo» a base de la aplicación dr

herhicidas para el cc^ntr^l de las malas hierbas.

la cifra errónea en que se cuantifi-
can los mal llamados «olivares mar-
ginales». No se ha ofendido, no se
h<^i menospreciado a nadie, no se ha
dado lugar a desencadenar tma reac-
ción hostil, pues los ánimos estaban
preparados para ello.

Se ha hablado el lenguajc senci-
llo del pueblo, que es donde nace
el lenguaje, en lo popular, no en lo
culto; por ello el nombre da la Ley
de Reconversión, etc., título poco
feliz, mn su colección de « 6-R» , de-
be cambiarse por un título más ase-
ouihle, como el de «Modernización
y proteccicín del olivar» , por ejem-

plo. Si el lenguaje ha sido sencillo,
asequible, fuera de la pirotecnia de
frases cabalísticas de los técnicos,
fuera de la cultura libresca que no
entiende el pueblo llano...

Por todos estos aciertos, las «Pri-
meras Jornadas Olivareras de Jaén»
han dejado un recuerdo sumamente
grato, han sido un completo éxito...

II

Pero vamos a hacer un resumen
crítico ordenado de los valiosos in-
gredientes de estas brillantes jor-
nadas.

F,I pcregrinar cntre los olivos fue nota dcstacada de las Jornadas Olivareras
de Sevilla, Ccírdoba y Jaén. Los olivareros se dirigen, en este caso, a los
autocares, por entre una densa plantación intensiva de las muchas existenta

en la rica zona oli^•arera de Arjona ( Jaén).

Los olivareros de
las fincas colaboradoras

Conocíamos hace años esas expe-
riencias que hemos visto realizadas
aquí por un grupo distinguido de
«colaboradores del Ministerio». No
hay nada nuevo en ello, nada más
que el procedimiento de «no la-
branza», que es de gran originalidad.
La Administración les ha dado ayu-
da técnica y económica con subven-
ciones y préstamos que, a nuestro
juicio, no está en proporción de los
riesgos que corre al experimentar
un procedimiento nuevo de cultivo,
bajo su total y absoluta responsabi-
lidad. ha capacidad de entrega, sa-
crificio y amor con que han acome-
tido estos hombres la gran tarea no
se paga fácilmente, lo mismo que el
trabajo de nuevas instalaciones, y re-
llenar copiosa documentación, impli-
can la posesión de un entusiasmo
químicamente puro y una prepara-
ción muy completa. El Ministerio
así posee una cadena de fincas expe-
rimentales y sus dueños, con su en-
trega absoluta y su responsabilidad,
hacen posible la creación de un cli-
ma renovador, revolucionario a ve-
ces, verdaderas escuelas donde oli-
vareros, técnicos y políticos vamos a
aprender, iniciando así una nueva
vída, una tónica general más saluda-
ble, que nos hará salir de donde es-
tamos anidados, sin pisar la tierra,
sin comer y charlar en el tajo, que
es por donde hay que empezar, ya
que los problemas de la Naturaleza
hay que resolverlos en cvnstante ob-
servación de la misma.

Someramente citaremos los nom-
bres de los «olivarems colaborado-
res» guerrilleros del olivar, valientes
novilleros de una nueva era... El
señor Bueno Román, de Andújar, ex-
plicó muy bien su asombrosa expe-
riencia de <nno labranza» con gran
conocimiento técnico, incluso con
un «preciosismo» químico innecesa-
rio, dada la senci]lez del ambiente
coloquial en que se desarrollaba to-
do. El representante del señor Coe-
llo de Portugal, el amigo Domingo
Solís, tan animoso en estas expe-
riencias como en las guerras del óleo;
los hermanos García Morón, que lle-
van con gran conocimiento una es-
tupenda experiencia de riego por as-
persión en una finca sin suelo, con
un asesoramiento técnico particular
de gran altura. EI señor Lubian Ro-
dríguez, quijote de] olivar, amable
buscador de soluciones para una fin-
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ca problema. El señor Uceda Leal,
olivarero de clase, que exhibió una
experiencia muy interesante de rie-
go por goteo dentro de un olívar
espléndido. El señor García de Re-
paraz, apóstol del método revolucio-
nario de la «no labranza» , que nos
mostró varias fiancas llevadas con
este sistema, que merecen una men-
ción especial.

Las fincas

Las fincas seleccionadas nos mos-
traban un mucstrario de problemas
tan vario como los podemos tener
en la provincia y en el país en ge-
neral y sus soluciones.

EI método de la «no labranza»,
creado para el cultivo de olivares en
cuesta, con fuertes amenazas de ero-
sión, lleva ya en marcha en distin-
tas fincas más de nueve años, con
rendimientos constantes, que supe-
ran en un 30 a un 40 por 100 el
procedimiento clásico. Vimos la fin-
ca «La Ruleta» , de Andújar, com-
puesta por olivos de cien años, sin
apenas suelo, con pendientcs del 10
al 25 por 100, la composición del
suelo es de pizarra, los árboles es-
taban cargados de aceituna, con bue-
nas savias y abundantes hojas, no-
tándose los efectos de la prolongada
sequía. Después, por mi cuenta, vi
también la finca «iEl Caracol» , del
conde de Fontao, en secano y riego,
pues con los autobuses sólo pasamos
por un borde, comprobando la gran
lozanía de los árboles y su estupen-

En la finca El Duende, de .}aén, con w^as condiciones edáficati y clinríticas
poco favorable, se han conse^uid^^ excel^ntes cesult.^dos a base de una in^
rensificación de las plantaciones, de ]os ricgos y de los abonados y, en ge-
neral, de unos cuidados calairales esmerados y apoyados en una base técnic.c.

( Foto A. Síerra. )

da cosecha. Hablé con el encargado,
que se encontraba muy satisfecho
del sistema, que va imponiendo po-
co a poco en todas sus fincas, aun-
que, como me dijo: «Los suelos es-
tán feos, no tíenen vista, pero como
logramos más aceituna con gastos
easi menores, estamos contentos con
el sistema.» El hecho cierto y real
es que con este sistema de cultivo
químico, con abonados por el suelo
y el vuelo, con la escarda química
de las hierbas, las podas y curas sc
conserva el árbol mejor, la vecería
desaparece y las condiciones físico-

químicas del suelo se modifican,
aumentando la materia orgánica, ta^^
carente en todos los suelos de Es-
paña. El empirismo actual, llevado
con enorme entusiasmo por el ini-
ciador en nuestra provincia de estc
sistema, navarro de nacimiento v
comprovínciano por adopción y fa-
milia, señor García de Reparaz, me-
rece el agradecimiento de todos y la
colaboración leal y entusiasta con
esta idea, que libera de plano los
olivares marginales, necesitando un
completo programa de investigación,
donde se descubra la serie de inte-
rrogantes químicas, agrobiológicas,
ecíafológicas, etc., que respondan a
lo que nos sugiere ese brillantc su-
ceso.

En la finca «Manero» , de Arjona,
vimos una plantación intensiva ^n
cuatro parcclas, con e^-^tudio dc fcr-
tilizacicín de más rcntabilidad. I?n l^l
finca «Uribe», de Torredonjimcno,
se experimenta un aumento de dcn-
sidad, dentro de un olivar de marco
clásico, la novedad es quc se usa cl
alpechin corren.ido por cal, para m<^-
dificar su «pI^» en los riegos. En la
finca «El Duende», de Jaén, obser-
vamos el aumento de densidad, con
insralaciones de riego por aspersión,
muy completas y bien planeada^.
das. En el «Poro Chortal», de Iiae-
z^t, apreciamos una gran plantación
muy reciente, de ] 83 hectárcas, a
un marc^ intensivo de 8 por 4. Es-
tas dos fincas últimas eran de míni-
ma rentabilidad, sin suelo, con tos-

EI doccor Feireira da a conocer los resultados de unas experiencias de fer-
tili^aci^ín en Arjona (Jaén). A su lado, los señares Torres, I^e la Puerta

y Civantos. ( Foto A. Sierra. )
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Una plantación intensiva, como todas las de Jaén de la variedad Picual,
a marco de 8 X-1 rn., de tres años de vegetación, iinpresionó por su des-
arrollo y estensión (20.000 árboles en 65 hectáreas) en una finca de Baeza

ca y lastra de suhsuelo, apenas le
sacabail nada, en suma; unas verda-
deras «finca Problema» que han en-
contrado su brillante solución con
un «Cultivo problema», como pare-
ce era el olivar hasta hace poco, lo
que no dejx cie ser una curiosa pa-
radoja.

EI olivar de ]imena es monumen-
tal, impresionante, y la finca «,Salu-
breja y Cantarera» nos muestra un
aumento de densidad, una planta-
cicín intensiva y la novedad del rie
go por «goteo». Situada en el tér-
mino de Ibros.

En Mancha Real apreciamos, una
vez más, el olivo monumental quc
hay junto a la carretera, una especi^
de «Rey del Olivar», como un árhol
sagrado, como el « Gran Padre I31at1-

co» , donde se debió celebrar el acto
de apertura, donde se deben iniciar
toda jornada olivarera, bajo las ra-
mas de este olivo-símbolo de nue^s-
tro cultivo y de Jaén.

Los técnicos

Las jornadas estuvieron animadas
con la presencia de técnicos de to-
das clases, profesores, investigado-
res, etc., personas cualificadas, de
categoría nacional e internacional.
En fraternal convivencia veíamos e]
peso y la solidez científica y elperi-
mental de los técnicos que se ha q
labrado un nombre prestigioso, en la
apasionante dedicación de la infinita
húsqueda de los problemas del cam-

Intento de riego por goteo, en este caso en calidad de complemento, en la
finca La Salobreja, de Ibros ( Taén), que supone una aut^ntica novedad

en la olivicultura española.

A('rl-21ClJLT[J RA

po, con la presencia gozosa de los
alevines jóvenes y animosos de las
jornadas agrarias. Hombres de la
F. A. O., los señores Humanes, De
la Puerta, Fernández Almagro, Fc-
rreira, García del Pino, Civantos,
Fernández Galán, ete...

Los representantes de la
Administración y los políticos

El señor Subdirector general du
Producción Vegetal del Ministeriu
de Agricultura, señor Puerta Kome-
ro, no faltó a nada, Jefes de Sindi-
cato y Cámaras Sindicales Agrarias,
Alcalde de Jaén, Diputación, Jefe
de Información y Turismo, Gobel:-
nador, Jefes de UTECO, Jefe de la
División Kegional de Andalucía de
Ministerio, Delegado de Agricultura,
Delegado de Hacienda, etc... En
los actos oficiales estuvieron presert-
tes todos, dándole tono y elevaci^ín
a los mismos.

La organización

Tanto la caravana de autocares,
que salían y estaban puntuales en
todo momento, como sus servidores,
fueron eficientes en su misión, lu
mismo que el personal au^iliar quc
colaboró en el éxito de las Jornadas.
El servicio de las comidas c q bol-
sas y los distintos refrigerios, cn lu,
lugares, donde se calculaba con gran
acierto que debían celebrarse, se llc-
varon a cabo, con abundancia y con
precisión, sin pérdidas de tiempo.

El personal del Ministerio, con
sus guardas, los motoristas de tráfi-
co, la Guardia Civil, etc., colabora-
ron para que todo saliese bien. Las
Cajas de Ahorro de Ccírdoba y l^t
Rural han ayudado en la financia-
ción de estas tareas, la firma «Alcá-
zar» y «Coca-Cola» prestaron sus
servicios con abundancia v« leltia
Agraria» colaboró igualmente e q las

.
tareas con su aportación. La conjun-
ción de todos hizo yuc resultasen
dos días gratísimos.

El acto de apertura y clausura
de estas Jornadas

El primer día por la tarde sc cc-
lebró la apertura o presentación. Si-
multáneamente se procedió a la clau-
sura que se debicí dejar para cl tíl-
timo día, cuando podía hahersc es-
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tablecido un coloquio y elevado
unas conclusiones. No fue así, sien-
do en realidad lo menos afortunado
de las Jornadas, lo más débil, lo que
nos recordaba la realidad poco bri-
llante de las Asambleas al uso. Una
mesa presidencial repleta de autori-
dades y personas cualificadas de ]a
política, admínistración, técnica, etc.,
en una especie de primer piso y una
asamblea totalmente llena de oliva-
reros, en el entresuelo o piso bajo,
borrosa, abstraída, desorientada, mal
preparada en grupos disgregados sin
programa y sin voz... Un discurso
brillante del señor Fernández Alma-
gro, Delegado de Agricultura; un in-
forme amplio y documentado del
Subdirector de Producción Vegetal,
con valiosos datos estadísticos; una
intervención de Domingo Solís, ani-
mosa y aguda, en defensa del olivar,
haciendo alusíón a los precios, co:^
su particular punto de vista y unas
palabras de clausura que cerraban
los actos del señor Gobernador de
la provincia. Todos cumplieron su
papel con su maestría habitual. Pe-
ro el olivarero, ^qué hizo, qué pre-
guntó? Nada importante; dudas so-
bre la ley, uno sacudió unos datos

estadísticos embarullados s o b r e el
consumo de aceite de oliva, otro ha-
bló del Código Alimentario de USA,
donde parece señala el aceite de oli-
va como no beneficioso ( ^? ) ^o-
sa que comprobaremos-, otro hizo
preguntas más incisivas que no fue-
ron contestadas suficientemente, de
la calidad de los aceites se habló
con enorme imprecisión, etc... Ni
una conclusión seria, ni un esque-
ma de petíciones pensadas, ni nada
que le diera contenido a una reunión
tan importante. Sabemos que los
problemas que se planteaban eran
técnicos, la muestra de unas expe-
riencias valiosas que nos servirían de
enseñanza a los olivareros. ^Pero có-
mo romper el «círculo vicioso de I,^
pobreza», que se cierne como una
losa posada sobre el olivar? ^Pue-
den unas experiencias aisladas cam-
biar el signo negativo de una riyue-
za ruinosa conforme está planifir,i-
da? No se citó ni una sola vez la
necesidad de las agrupaciones de oli-
vareros, la agricultura de grupo, la
empresa agraria, que resuelva y cree
una conciencia colectiva de la yue
estainos ayunos.

El Ministerio de Agricultura, con

su vieja vitalidad, ha lanzado sus
hombres al campo, dancío u q ejen^-
plo hermoso, pero los demás ^qué
harán?, ^destruír lo que se ha em-
pezado en el limpio tajo del campo,
con órdenes y leyes cuntra<lictorias?
El Jefe del Sindicato del Olivo -nu
con excesivas buenas maneras- ci-
tó a un olivarero discvnforme a quc
fuese al Sindicato, donde calmarían
sus dudas e impaciencias, y a los oli-
vareros en general nos empla•r.ó para
que hubiese reuniones planteando
nuestros problemas. I?n ltalia las le-
yes de modernización se hicieron en
numerosas mesas redondas locales,
comarcales y pmvinciales, prolongan-
do las mismas a las regiones y a la
totalidad del país.

Ese es el camino, cl olivar l0 6e-
mos de levantar entre todos, hay
que recordar las fcases que señalaba
Ganivet a Unamuno: «fIay que aga-
rrarse al terruño con fuerza y gol-
pearlo para que nos diga lo que
quiere».

Sierra Segura.

José Bautista de la Torre
Farmacéutic^

ACEITES DEL SUR
"ACESA"

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

M A D R I D- 1 3
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^econ versi ó r^ d e l ol i var
Lo que han solicitado los olivareros hasta estas fechas

Por Joaqvín González Burdiel ^*>

Una de las mayores complicacio-
nes que plantea el estudio del olivar
español es su enorme heterogenei-
dad. Por tanto, la búsqueda de las
soluciones más idóneas para elev^^.r
su productividad nos presenta una
problemática muy diversa.

variedad antes mencionada, se pre-
sentan en las provincias implicadas
en el sector.

Para ello se han dividido las po-
sibles acciones en tres grupos, per-
fectamente definidos:

A) Aumento o renovación ciel
arbolado.

B) Mejoras e intensificación pro-
ductiva del olivar existente.

C) Atenciones y nuevas orienta-
ciones al olivar marginal.

Dentro de estos tres apartacíos se
encuentran recogidas todas las accio-
nes de mejora, para las que se pue-

den solicitar a y u d a s económicas
subvención a fondo perdido del 2U
por 100 y préstamos de hasta el 60
por 100 ) .

Decreto de reconversión

Desde hace tiempo existía en los
medios olivareros un ambiente de
inquietud, una necesidad tangible de
actuación, cuyos ecos fueron recogi-
dos por el Ministerio de Agricultu-
ra. Los olivareros sevillanos fueron
los que con más fuerza consiguieron
se oyeran sus voces solicitando una
acción eficaz que pusiera remedio a
sus cada vez más graves problemas.

Como resultado de estas justifica-
das reivindicaciones salió a la luz el
conocidísimo Decreto 1,010 del 13
de abril del pasado 1972, por el
cual, entre otras actuaciones, se pro-
grama la colaboración entre la Direc-
ción General de la Producción Agra-
ria y el IRYDA, con vistas a:a
reconversión y reestructuración de
nuestros olivares, en programa en-
cuadrado dentro del III Plan de
Desarrollo.

El plan trata de atender las múl-
tiples situaciones, que debido a 1.^

('= ) Ingeniero agrónomo.

Respuesta de los olivareros

tQué ha ocurrido en este primer
año del plan? tCÓma han respondi-
do los olivareros a las oportttnidades
que se les han brindado para actuar
sabre sus olivares?

Estas preguntas, al margen de par-
ticularidades y detallismos, se res-
ponden con claridad a la vista d^l
cuadro de la página siguiente.

Mag^ífica plantación intensiva, Picual, a S X^} m., de cinco años, en la
finea Manero, de Arjona (Taén), con una aceptable produceión. Visitada

en las Jornadas Olivareras de Jaén. (Foto A. Sierra.)

83.000 hectáreas de olivar mejoradas
3.500 solicitudes presentadas
1.140 millones de pesetas, presupuesto de las mejoras

MUTUALIDAD GENERAL

AGROPECUARIA
SEGUROS GENERALES

RAMOS EN QUE OPERA:

Incendios - Automóviles - Obligatorio y Voluntario - Responsabilidad Civil
General - Accidentes Individuales - Obligatorio Cazador - Incendios

Cosechas - Pedrisco

DOMICILIO SOCIAL: JOAQUIN COSTA, 36

TEL. 2G2 18 55 - MADRID-6
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Con estos datos delante, los co-
mentarios que se pueden hacer son
múltiples y muy interesantes, tanto
cualitativa como cuantitativamente.

Entre estos comentarios destaca-
mos, en nuestra opinión, los si-
guientes:

- En la provincia de Jaén se su-
peran con creces las 10.000 Ha. de
aumento o renovación del arbolado.
Esto significa que, como era de es-
p e r a r, las plantaciones intensivas
tienden a localizarse en la zona óp-
tima para el cultivo del olivo, don-
de, como ya se ha dicho, «se en-
cuentra como en su propia casa».

- La superficie que se piensa
poner en riego supone casi 5.000 Ha.
Es de gran ínterés hacer constar que
el riego en el olivar es una colabo-
ración importantísima si se desean
obtener altas producciones. Destacan
las 2.300 Ha. solicitadas en Sevilla,
gran parte de ellas en zona de ver-
deo.

- De la superficie de olivar mar-
gínal en nueva orientación supone
más del cincuenta por ciento el de
la provincia de Sevilla, situada en
zonas que ecológicamente no son
adecuadas para el olivar, por cuya

Plantaciones intensivas y aumentos de densidad, dos realiiaciones dignas dc
visitar en una finca de Ibros. La variedad utilizada es la Picual.

(Foto Alvaro Sierra.)

razón el cultívo plantea serios pro-
blemas.

- Sorprende el escaso número de
peticiones de algunas provincias de
las que figuran en el cuadro, lo que
indica falta de información o poco
interés por parte de los olivareros,
así como la ausencia de otras con
entidad olivarera más que suficiente
para integrarse en el plan.

Es de esperar que en lo sucesivo
se incremente el número de acciones
de mejora a realizar, y que estas ac-
ciones sean todo lo interesantes y
positivas que todos cieseamos para
que el sufrido olivar español alcan-
ce las cotas de productividad y ren-
tabilidad hacia las que está dirigido
el esfuerzo y la atención de todo el
sector oleícola.

SOLICITUDES DE AUXILIO PARA RECONVERSION DEL OLIVAR
Estado a 1 de noviembre de 1973

Sevilla Jaén
ACCIONES Ha. Ha.

A) Aumento o renovación del arbo-
lado:

Plantaciones intensivas ... 979
Aumentos de densidad 3.300
Reposición de marras ... -
Replantación total .. ... 1.195
Replantación parcial ... 1.724

TOTAL GRUPO A) 7.198
B) Mejoras del olivar existente:

2 750
Puestas en riego ... ... ... ... ...

.
2.298

Subsolado con/sin abonado ... ... 7.444
Despcdregados ... ... ... ... ... .. 792
Saneamicntos ... ... ... ... ... ... 951

TOTAL GRUPO B) ... ... 14.235

C) Nueva orientación del olivar mar-
ginal. ( Adehesamiento, asociación
con pratenses, asociación con al-
mendros, etc. )

TOTAL GRUPO C) ... ... .064
D ) Otras mejoras ... . .. ... ... . . . 1.578

SUPERFICIE GENERAL ... 31.075

Número de solicitudes presentadas ... 628
Número de acciones solicitadas ... ... 1.034
Presupuesto global ( millones de pe-

setas ) ... ... ... ... ... ... ... ... 310,72

5.967
4.411
373
76
-

10.827

16
1.830
4.765
7.284
640

14.535

419
-

25.781

1.262
1.646

438,08

Fuente: Dirección General de la Producción Agraria.

Cór- Gra- Tarra-
doba C. Real nada Cádiz Málaga gona Huelva Total
Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. IIa.

2.549 - 437 18 - 28 9.978
2.331 - 260 1 59 - 136 10.498

23 - 528 - - - 924
505 - - 33 - - 1.809
- - - 18 1.742

5.408 - 1.225 1 110 182 24.951

78 - 7 1 30 - 62 2.944
516 - - 9 17 - - 4.670

2.106 179 1.359 422 736 - 323 17.334
1.294 - 1.824 13 682 - - 11.889

67 - 96 - 48 - 2 1.8oa

4.061 179 3.286 445 1.513 - 387 38.641

2.573 2.284 L079 803 665 41 158 16.086
244 - 17 978 279 - 68 3.164

12.286 2.463 5.607 2.227 2.567 41 795 82.842

654 556 193 71 80 10 18 3.472
793 556 292 106 156 10 40 4.633

263,33 24,74 55,80 16,40 21,35 0,64 8,63 1.139,69
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TEMAS DE GANADERIA

Campeón Charolés en Inglaterra

En la Rea/ Exposición Agropecuaria de 1973, inaugurada recien-
temente en Stoneleigh, en la región central de Inglaterra, el toro
"Gredington Damien", el primero de la raza Charolesa en ser cria-
do en este país, se adjudicó el título de campeón de dicha raza;
es de propiedad del muy honorable Lord Kenyon, de Whitchurch,
Salop. EI padre del animal premiado fue el toro "Salopiau".
"Gredington Damien", que cumplió exactamente los cinco años
de edad el día en que se adjudicó el título de campeón, tiene ahora
cuatro hijas en Nueva Zelanda, las cuales son de propiedad de la
Australia Charolais Enterprises Pty. Ltd., radicada en Palmerston,
Nueva Zelanda, y se destinan a la reproducción. Su progenie se
exporta a Australia. La Rea/ Exposición Agropecuaria (la más im-
portante feria del campo celebrada en el Reino Unido) del año
en curso volvió a establecer unas nuevas marcas. Las inscripcio-
nes de ganado vacuno y ovino y de aves de corral superaron las

modernos hábitos culinarios, fruto
del mayor nivel de vida. Las carnes
precocinadas y elaboradas favorecen
considerablemente el número de to-
xiinfecciones alimencias, frente al
escaso porcentaje que representa el
consumo de carnes frescas.

Tras realizar el conferenciante un
exhaustivo estudio de las salmone-
losis primarias y secundarias, se de-
tiene comentando la problemática
de este proceso en los Mataderos e
Industrias de la Carne, donde debe
existir una neta separación entre la
zona séptica y limpia. El transpor-
te del ganado, los establos, los pien-
sos, los excrementos, etc., constitu-
yen causas coadyuvantes a la instau-
ración de estos episodios.

Propugna el doctor Rodríguez Re-
bollo la necesaria disponibilidad por
parte de las industrias cárnicas de
los elementos precisos para que el
veterinario pueda detectar con fun-
damento científico este tipo de in-
fecciones.

Como complemento de su diser-
tación pasó revista al estado actual
de las investigaciones de salmonellas
en carnes, describiendo con todo
detalle la normativa a seguir en la
toma de muestras, medios de aisla-
miento e identificación y pruebas
complementarias, fruto de su perso-
nal experiencia, concluyendo con una
serie de recomendaciones para paliar
estos procesos de tanta importancia
en la población humana y animal,
destacando el importante papel que
el veterinario juega en el control y
lucha de esta infección.

del año pasado, e/evándose en total a más de 5.000.
Ganadero: Muy honorable Lord Kenyon, de Whitchurch, Salop Motor Ibériea incre ^

(Inglaterra).
menta sus ventas de

INTOXICACIONES A TRAVES DE lOS AIIMENTOS maquinaria de obras
Conferencia del Dr. Rodríguez Rebollo en Sevilla públieas
Sobre el tema «El problema de

las infecciones e intoxicaciones ali-
menticias a través de los alimentos»
disertó en el Ilustre Colegio de Ve-
terinarios de Sevilla el doctor vete-
rinario don Manuel Rodríguez Re-
bollo, Jefe de la Sección de Indus-
trias Cárnicas y Auxiliares de la Ga-
nadería e Investígador del Centro
de Investigaciones Biológicas d e]
C. S. I. C.

El doctor Rodríguez Rebollo ini-
ción su conferencia manifestando

que la presencía de salmonellas en
los animales de abasto constituye un.
problema mundial de gran interés
por las toxiinfecciones alimenticias
que el consumo de sus carnes oca-
siona. Hizo un documentado resu-
men de la incidencia de las salm.^-
nelosis en los distintos países, así
como de la sítuación actual del pro-
blema en nuestra nación, que si bien
no representa la gravedad de otros
países, su casuística se incrementar^í
probablemente en el futuro con los

Motor Ibérica, S, A., incrementó sus
ventas de maquinaria de obras públicas
en el mes de octubre del con^iente año en
un 59 por 100 en comparación con el mis-
mo mes del año pasado. En octubre de
1972 hubo unas ventas de 40.700.000
pesetas, de las cuales 9.900.000 pesetas
fueron producción uacional y 30.800.000
pesetas de importación, mientras que en
octubre de 1973 fueron de 69.300.000
pesetas, de las cuales 50.300.000 pesetas
fueron producción nacional y 19.000.000
de pesetas de importación. (Cabe recalcar
cl incremento de ventas en cuanto a pro-
ducción naciona] durante este año.)
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MEJORE SUS CULTIVOS
CON
POLIETILENO ALKATHENE^

Si Vd., necesita plástico
para proteger sus cultivos. pida
a su proveedor lámina de
Polietileno Alkathene.

iALKATHENE ES CALIDAD!
^Sabía Vd. que el Polietileno
ALKATHENE fue el primer
polietileno que se fabricó en el
mundo?

ALKATHENE, el primer
polietileno español fabricado por-
ALCUDIA, S. A.

iAPROVECHE NUESTRA
EXPERIENCIA!

APLICACIONES:
• Acolchamiento de cultivos
• Invernaderos
• Embalses
• Silos a vacío
• Túneles de cultivo
• Tuberías y mangueras
• Sacos
• Semilleros
• Toldos y cobertizos
• Etcétera.

ALCUDIA,S.A.

Olicinas Centrales:
Alberto Alcocer, 7. Madrid^ló. lel. 259 70 0S

Planta de Producción:
Puertollano (Ciudad Rcal)

Delegación Cataluña:
Londres. 20. Barcelona-19. lel. 2S0 7014

Delegación Levante:
Moratin, 18. Valencia-2
Tels. 22 90 23 -22 90 04

Delegación Norte:
Gran Via, I7. Bilbao-1. Tcl 24 70 02

Delegación Centro:
Cap^tan Haya. i2^5.° B I^Is 779 10 53-259I005

Asialencia Técnica y Desarrollo:
Embaiadores. 183. Madnd^5. Tel. 2398/ 06
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CRONICA DE SEVILLA

II Programa de la Agencia
de Desarrollo Ganadero

Posibles novedades:

Solemnidad no acostumbrada
por estos lares sevillanos tuvo
la presentación del II Pragrama
de actuación de la Agencia de
Desarrollo Ganadero. Decimos
que no usual porque a Sevilla
se desplazaron representantes
de la prensa nacional especial-
mente invitados por la Agencia;
tuvieron una entrevista colectiva
con el señor Abril Martorell, Di-
rector general de la Producción
Agraria, y luego se les dio un
paseo aéreo -en helicóptero-
por las provincias de Sevilla y
Cádiz, en ruta de visita a unas
cuantas explotaciones extensi-
vas ganaderas en las que los
métodos de potenciación de los
recursos naturales de las tradi-
ciona!es dehesas andaluzas, que
patrocina la Agencia con su téc-
nica y préstamos, están ya en
pleno desarrollo.

Lógicamente, el buen trato y
agasajo de la Agencia a tan dis-
tinguidos periodistas tuvo su re-
percusión en los medios de di-
fusión, p e r o no siempre con
acierto, porque algunas de las
interpretaciones que del suceso
se han hecho por los profesio-
nales de la prensa han resultado
un tanto pintorescas. Tal vez
-pensamos- si se hubiera in-
vitado también a representantes
de las publicaciones e^peciali-
zadas en agricultura y ganade-
ría, la versión del balance de lo
actuado por la Agencia de Des-
arroll^ Ganadero en los prime-
ros escasos cuatro años de su

Más participación de Cajas de Ahorros,

Cajas rurales y Banca Privada

Campo de acción de carácter nacional

existencia, o sea, sobre el I Pro-
grama, y Io que se prepara res-
pecto al II Programa, la noticia
Ilegada a los verdaderamente
interesados en la cuestión pu-
diera haber sido más correcta y
ciertamente eficaz.

Por lo que a nuestra parte co-
rresponde, y a pesar de que
AGRICULTURA no estuviera pre-
sente en el vuelo de los viajes
aéreos de la Agencia, contare-
mos sólo lo que creemos que
realmente vale la pena del acon-
tecimiento.

I Programa

Es sabido que la Agencia de
Desarrollo Ganadero tuvo su
origen en un convenio que se
estableció entre el Banco Mun-
dial y el Gobierno español para
fomentar las producciones de
carne. EI vacuno básicamente, y
por complemento, el lanar; de
porcino, nada.

Veinticinco millones de dóla-
res aportó el Banco Mundial; el
Tesoro nacional, 1.120 millones
de pesetas. EI Banco Mundial
envió también sus expertos, sien-
do uno de ellos un neozelandés,
Bryan F. Schot, director técnico
de la Agencia; la dirección ge-
neral la Ileva el español señor
del Pozo Ibáñez.

Las condiciones generales de
trabajo de la Agencia son ya
bien conocidas: préstamos, sin
limitación de cuantía, hasta el

85 por 100 del presupuesto de
la mejora de la finca; doce años
de plazo de reintegro, los tres
primeros sin amortización; inte-
rés del 7 por 100, incluyendo un
canon del 0,5 por 100 en con
cepto de pago de la colabora-
ción técnica, ya que por p°epa-
rar los proyectos de transforma-
ción de las explotaciones y ase-
soramiento para Ilevarlos a ca-
bo, la Agencia no percibe direc-
tamente ninguna remuneración.

A la Agencia se le marcó la
zona de Andalucía occidental y
Extremadura para su trabajo; en
el Norte, la provincia de Santan-
der. Y se establecieron cuatro
años para desarrollar su progra-
ma de actuación. La fecha tope
sería (artículo VIII, sección 8.01
del Convenio) ta del 1 de di-
ciembre de 1974. Conviene pun-
tualizar que el texto no es rigu-
roso en este extremo, pues deja-
ba posibilidad de otras fechas,
con acuerdo de las dos partes
firmantes.

La Agencia se anticipó al pla-
zo marcado, ya que en septiem-
bre se había sobrepasado el lí-
mite de los 2.416 millones de
pesetas disponibles para la con-
cesión de préstamos a los gana-
deros. Este dato viene dado en
los 2.595 millones de pesetas
que suman los préstamos pre-
vistos en los algo más de ocho-
cientos proyectos de transforma-
ción de fincas, ya definitivamen-
te preparados por los equipo^
provinciales de expertos de la
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Agencia. EI fondo previsto está
agotado; lo que no quiere decir
que toda esa masa de dinero
esté entregada a los empresa-
rios. EI fondo salido de la Agen-
cia es una cantidad bastante me-
nor, porque Ios proyectos esta-
blecen entregas escalonadas de
préstamos, a manera que se rea-
lizan !as mejoras de la finca, y
esto suele ser tres o incluso más
años; y además, porque no todo
proyecto preparado definitiva-
mente por la Agencia llega ne-
cesariamente a buen fin, ya que
no pocos han naufragado en el
trámite de la gestión de las ga-
rantías u otros entorpecimientos
que impidieron otorgar el prés-
tamo, o porque, simplemente, la
mano del empresario tembló a
la hora de estampar la firma en
el contrato con la Agencia y de-
sistió del propósito de embar-
carse en empresa de tanto al-
cance y repercusiones económi-
cas como comúnmente son las
transformaciones que patrocina
Ia Agencia.

Pero, de todas maneras, pue-
de darse por asegurado que la
Agencia de Desarrollo Ganadero
cumplió la misión que se le ha-
bía asignado. Pero no exclusi-
vamente en la zona del suroeste
y la excepción norteña de San-
tander. De haberse mantenido
encerrada la Agencia en el mar-
co previsto por el Convenio, la
cosa hubiera andado bastante
más retrasada. Advirtiendo la
marcha lenta de la Agencia en
los años 1970 y 1971, a partir
de 1972 se fueron estableciendo
una serie de ampliaciones de la
zona de influencia que hacen
que en el momento presente sea
ya casi la mitad de España la
que haya quedado bajo la ac-
tuación de los equipos de ex-
pertos. En el gráfico que repro-
ducimos se delimita el área ac-
tual de la Agencia, sin haberse
incluido la región gallega, que
muy recientemente quedó asi-
mismo incorporada.

En resumen: la Agencia de
Desarrollo Ganadero, organismo
autónomo adscrito al Ministerio
de Agricultura, cumplió los pla-
zos proqramados en el convenio
con ei Banco Mundial. Los mí-
Ilones de dólares y de pesetas
de que dispuso para préstamos

a los ganaderos están distribui-
dos y en período de escalonada
entrega. EI I Programa ha rema-
tado prácticamente.

ll Programa

Las circunstancias de 1969,
cuando aconsejaron movilizar
fondos para promover las pro-
ducciones de carne de vacuno
en España y se acudió al auxilio
del Banco Mundial, las encon-
tramos acrecentadas al presen-
te, cuatro años después.

De ahí la precisión de un
segundo programa. Ciertamente,
si el I Programa hubiera fraca-
sado (como le ha ocurrido al
Banco Mundial con convenios
similares al español en algún
país iberoamericano), no hubie-

la agencia ha
concedido el
préstamo tope
de 2.416 r^illo-
nes antes del
plozo previsto

ra sido posible pensar el otro
nuevo y además mucho más am-
bicioso.

EI II Programa prevé disponer
de 6.000 millones de pesetas;
pero hay novedades respecto al
primero, ya que ahora se da en-
trada a la colaboración de las
Cajas de Ahorro y Cajas Rura-
les y demás banca privada, a la
que se le asigna el porcentaje
del 30 por 100 (1.800 millones
de pesetas). EI Banco Mundial
tiene una participación algo me-
nor que en el programa prime-
ro, ya que aporta el 21 por 100
(1.260 millones) y se acrecien-
ta la del Tesoro nacional con
2.940 millones (el 49 por 100).
Pensamos que para algo han de

servir las divisas que el Tesoro
del Ministerio de Hacienda acu-
mula.

Otra variante del II Programa
es el extenderlo a la tota!idad
de España, sin excepción de re-
giones. Sin embargo, se señalan
zonas preferentes, de las que
por exclusión se deduce haber
quedado fuera de la influencia
más directa de la Agencia de
Desarrollo Ganadero el siguiente
grupo de provincias: Almería,
Murcia, Albacete, Cuenca, Gua-
dalajara, Soria, Teruel, Caste-
Ilón, b^alencia y Alicante.

En Ic, que no hubo novedades
fue en las condiciones genera-
les. EI 7 por 100 de interés por
los créditos persiste. Se había
rumoreado que el Ministerio de
Agricultura correría con el 0,5
por 100 del canon de los aseso-
ramientos. No ha sido así; la
Administración rebosa de divi-
sas, pero no está en plan de re-
galarlas.

D. D.

PUNTUALIZACION

EI Director general de la Pro-
ducción Agraria habló de "es-
tarse gestionando" la firma de
un nuevo convenio que dé ori-
gen al II Programa de Desarro,
Ilo Ganadero. Llamar la atención
sobre la puntualización es im-
portante. O sea, que se está pre-
parando, pero no es un hecho
consumado el II Programa.

Conociendo el ambiente que
se vive en la Agencia de Des-
arrollo Ganadero y viendo las
enormes posibilidades de fomen-
to ganadero en que estamos en
España, no parece posible que
ni el Banco Mundial ni la banca
privada se nieguen a colaborar
en el II Proqrama. Por parte del
Banco Mundial no creemos exis-
ta dificultad; las Cajas de Aho-
rro y las Cajas Rurales, hacia
donde apunta el 30 por 100 de
participación que se les reserva,
también perticiparán. No tan fá-
cil se ve la cosa por el lado de
los bancos si se considera la
casi nula atención que le dedi-
caron al I Programa en la cola-
boración que en su momento les
pidiera la Agencia.

D. D.

726



A través de

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

Las placas de Relón Agrícola
están científicarnente
preparadas para eliminar estos
problemas

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

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

Otras ventajas

Poder difusor
(supresión de sombras)
Propiedades físicas
(resistencia a granizadas)
Propiedades químicas
(resistencia a roedores,
abonos...)

R̂ TT
pasa
mucha vida

Duración
(mayor que cualquier placa)

Ahorro de estructura
(en espacios grandes)

Gastos de entretenimiento
(nulos).

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

m fabricado por REPOSA.
R Distribuido por FAVISA Serrano. 26-Tel 2762900•MADRID-1 i Galneo 303-305 TeL 321 89 50•BARCELONA-14
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Prim^ra de^ostració^ ioter^acional dP
RFCOIFCCIOn MFC^nIC^I D^ ^IGODOn

Tuvo lugar en La Rinconoda (Sevilla ),
el 23 de octubre

Concurrieron tres máquinas

Por ALVARO SIERRA CARRE ^'1

Organizada por la Dirección Ge-
neral de la Producción Agraria, tuvo
lugar en la finca «Casavacas» del
término de La Rinconada ( Sevilla ),
durante la mañana del 23 de octu-
bre, la celebración de la I Demos-
tración Internacional de Recolección
Mecánica del Algodón.

La demostración contó con una
muy nutrida asistencia de agriculto-
res y técnicos especialistas interesa-
dos en todos los problemas y as-
pectos del cultivo, que sumaban va-
rios centenares de personas.

y especializada experiencia en la me-
canización del cultivo.

Seguramente, por merecerlo el
empeño de organizadores y realiza-
dores, la Demostración se vio favo-
recida por un día magnífico de sol
y agradable temperatura, que vino
precedido de una otoñada óptima, si
se califica desde el punto de vista

de la conveniencía del algodón. Ll
terreno estaba seco, permitiendo cl
fácil discurrir de las máquinas, y Ic^
plantacicín se encontraba perfecta-
rnente defoliada, ofreciendo la con-
tcmplación dc una expléndida co-
secha.

Nuestras estimaciones, antcriores
al comicnzo dcl trahajo de las mrí-

Datos del cultivo en la parcela
de la Demostración

Las exhibiciones se desarrollaron
en una escogida parcela dentro del
algodonal de la finca, en la que to-
das las faenas de preparación, siem-
bra y cultivo se han realizado con el
mayor grado posible de mecaniz^^-
ción y con vistas al final empleo d::
la cosechadora.

La dirección técnica de estos tra-
bajos ha corrido a cargo del Ing^-
niero Agrónomo don Leopoldo de
Parias Olivares, quien cuenta en su
profesional prestigio con una larga

( * ) Doctor Ingeniero A^rónomo.

Un algodonal en el que las oE^eraciones de prepar^cciiín ^lcl terreno, siembra, labo-
res, abonado, traramientos y de(oli^^rión se rcalizarun mecánicamrnte, rarantir^^ndc^

e] perfecto trebajo posteciur ^ie lu cosech^docw. ( Poto Alvaro tiiecrcc Carre.)
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Gl día de la Demostración, la parcela de algodó q de «Casavaeas» presentaba
este óptimu aspecto_ fruto de un cultivo cuidadosamente planeado y reali-

zado. ( Poto Leonardo Barahona Barcina.)

La cusecha^lora ha pas<idu una ^-ez p^^r las líneas de la izyuieda. Se observa
yur toda^^ía conservan gironcs de algodón, que serán recogidos en ima se-
^^mda ^^^isnda po^teríor de la múquina. (Foto Leonardo Barahona Barcina.l

Vista frontul de los elementos recogedores de la cosechadqra John Deere
^,resentada en la Demostración. ( Foto Miguel Ange1 Uuembe. )

quinas, aforaban una cosecha del or-
den de los 3.500 kilogramos por hec-
tárea, que luego fueron rebasados,
así como una proporción de cápsulas
abiertas del 75 al 80 por 100. No
es de extrañar que con tan alta pr.^-
ducción, toda ella sobre la planta.
con el algodón bien abierto y sin
hojas que lo taparan, el algodonal
presentaba un impresionante aspec-
to de excepcionalidad única.

La parcela, perfectamente nivela-
cla, estuvo dispuesta para el riega
en surcos continuos de 200 metros
cíe longitud, con líneas separadas
96 centímetros. Contó con un abo-
nado de fondo de 700 kilos por hec-
tárea de superfosfato 18 por 100
200 de cloruro de potasa y 100 de
sulfato amónico, que se echaron en
diciembre al levantar el rastrojo del
precedente cultivo de maíz. En co-
bertera se incorporaron 350 kg/Ha.
de urea.

En la siembra se empleó semill i
de la variedad Koker 310, categoría
registrada, utilizando máquinas sem-
bradoras modernas, aunque no de
precísión y gastando entre 28 y 35
kilos por hectárea. Esta cantidad fue,
por un lado, suficiente para conse-
guir una buena nascencia y, por otro.
no originó un exceso tal de plant3s
que obligara a un aclare más costoso
que el somero que luego se efectuó.

La parcela estuvo muy afectada
por toda clase de plagas: gusano ro-
sado, heliothis, pulgón, araña y pro-
denia. Fueron precisos por ello tre-
ce tratamientos, que en general se
hicieron simultáneamente con los
pases de cultivador.

Por último, la aplicación de defo-
liante se efectuó por medio de avión.
empleando 1,5 litros de DEF ( tri-
butil-fósforo-tríotioato ) en 70 litros
de agua por hectárea. El resultado
como antes se ha dicho, fue per-
fecto.

Con todas estas atencíones, no es
de extrañar que la parcela presenta-
ra un alto grado de uniformidad,
condición ésta que es de primera ne-
cesidad para la eficacia de cualquier
labor mecanizada y que, a su vez,
suele ser consecuencia de una per-
fecta mecanización precedente.

Antecedente de recolección
mecanizada

Poniendo una nota de curioso in-
terés, se encontraba al borde de la
parcela una máquina cosechadora del
tipo arrancadora de cápsulas ( «strip-

729



AGRICULTURA

per» ) , International HMC-20, que
fue ímportada por el Servicio del
Algodón en 1954, como modelo
apropiado para la recolección de al-
godón de variedades de cápsula in-
dehiscente ( «storm proof» ) , que por
aquella época se ensayaban en Es-
paña.

AI mismo tiempo se importó,
también por el Servicio del Algodón,
una máquina de husillos ( «picker» )
International M-120, sobre tractor
Farmall Super MD, que fue la pri-
mera máquína que efectuó recogidc^
de algodón en España y con la que
se realizó el primer ensayo metódico,
en la finca «Santa Elvira», de la
provincia de Sevilla, el mismo año
1954. Los resultados de tal ensayo,
entonces insuficientes para competir
con una mano de obra barata y dis-
ciplinada, mostraron ya la viabilidad
y probable consecuencia que poste-
riores pruebas han confirmado.

La Demostración

A la Demostración de «Casava-
cas» concurrieron tres máquinas, te-
das ellas del mismo tipo de «spind-

Cosechadora de algodón tipo «picker» marca «John Deere» , exhibida en ]a
demostración de Casavacas. (Foto Miguel Angel Quembe.)

les» o husillos y de dos hileras, una
de ellas marca John Deere y dos Ben
Pearson, una modelo H. C. BPS-8
de 5 km/h. de velocidad, y la otra,
modelo Standard, de velocidad 6,5
kilómetros/hora. Fue una pena que
no acudieran, pese a estar inscritas,

otra Ben Pearson de una hilera y,
sobre todo, otra de procedencia so-
viética, marca Tranktoroexport, que
seguramente hubiera presentado dife-
rencias con las americanas dignas de
ser observadas y criticadas.

Los datos medios que con carác-

RIEGOS Y COSECHAS, S. A.

RIEGOS POR ASPERS I ON

COSECHADORAS DE ALGODON BEN - PEARSON

ftIEGO DE JARDINES

ESTUDIO5, PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS

General Gall^igos, 1- Teléf. 259 23 61 MADRID-16

Alhaken II, 8:-: COIiDOBA :-: Teléfs.: 22 38 94 y'L2 ]8 85
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ter de aproxímados nos han sido fa-
cilitados dicen que la parcela dio una
producción total de 3.800 kilos por
hectárea de algodón bruto, de las
cuales 3.037 se cogieron en las dos
primeras pasadas del mismo día de
la demostración, 500 en una pasada
posterior, y el resto, menos del 8
por 100 del total, que quedó en la
planta o cayó al suelo, a mano.

Es de advertir que para el día de
la exhibición se había planeado sola-
mente una pasada de las máquinas;
dejando la segunda para el momen-
to oportuno, en el que luego vino a
darse la tercera. Con ello, se supo-
ne que ese 8 por 100, que en una
recogida no experimental hubiera
sido pérdida, se habría reducido a
menos. EI afán de satisfacer el jus-
tificado interés de los espectadores
motivó el que se sacrificara sobre
la marcha en esta pequeña medid:t
el plan previamente establecido.

Todo fue, pues, un éxito. Quedó

bien patente la solución que las má-

quinas suponen para suplir la falta
de mano de obra, e incluso pata

mejorar su trabajo en algunos aspec-
tos.

Condicionantes para una
recolección mecanizada

Terminaremos destacando las con-
diciones princípales para lograr el
éxito de la recolección m,ecánica: lí-
neas de siembra separadas a la dis-
tancia justa; empleo de semilla de
buena calidad y en contenida cali-
dad; atinada disposición para el rie-
go; mecanización de las labores de
cultivo... y tener la suerte de que
no sobrevengan fuertes lluvias cuan-
do tenga que entrar la máquina. Pa-
ra lograr esto último, no retrasando
las lluvias, sino adelantando la ma-
duración, es probable que pueda
hacerse mucho. No perdamos de vis-
ta el prometedor efecto de las siem-
bras de algodón protegidas con plás-
ticos, sobre las que reconocidas aut^^-
ridades en material del cultivo algo-
donero han iniciado interesante ex-
perimentación.

Una cosechadora Ben Pearson en el mo- nica cuenta entre sus ventajas la de aho-
mento de descargar su canasta sobre el rrar los gastos de sacas, pesado, envasado
remolque que llevatá el algodón directa- y desenvasado, necesarios cuando se em-
mente a la factoría. La recolección mecá- plea mano de obra. (Foto Alvaro Sierra.l

LAMUSA
MAQUINARiA AGRICOLA

Y ^UNDICIONES

FABRICA Y OFICINAS:
Avenida Mariínez de Velasco, 9

Teléfono 21 31 40 - 41 - 42

Apartado de Correos 42

HUESCA
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MAGNIFICOS RESULTADOS CON SEMILLAS GRAMINEAS POLACAS

., .

PARA LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS DEL CAMPO ESPAÑOL

OFRECEMOS:
Lolium perenne - BALLICO INGLES Dactylis glomerata - DACTILO POPULAR
Lolium italicum - BALLICO ITALIANO Festuca pratensis - FESTUCA DE PRADOS
Lolium multiflorum westerwoldicum Phleum pratense - FLEO

- BALLICO DE WESTERWOLD Bromus inermis - BROMO INERME
Avena elatior - BALLICO FRANCES 0 BALLUECA Agrostis giganthea - GRAMA RASTRERA

Poa Pratensis - POA DE PRADO Trifolium pratense - TREBOL ROJO
y SEMILLAS DE PLANTAS FORRAJERAS

Dirigirae a: ROLIMPEX
EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR- AI.Jerozolimskie, 44-Apartado Correos 00-024 - VARSOVIA-POLONIA

Telex: 814-341 Rolx pl.

Nuestro Agente en España: .MUNDOCOMERCIO Paseo del Prado , 22 - MADRID-14



la "selección internacional ""

EBRO 155-E
50 CV. Homologados

EBRO 160-E
57 CV. Homologados

EBRO 684-E
78 CV. Homologados

ahora, para el mercado nacional,
los mismos tractores
que se exportan al mercado internacional,
con las ►ltimas innovaciones técnicas:

• Nueva línea versión europea • Elevador hidráulico independiente
• Puente delantero de nuevo diseño • Transmisión más robusta
• Alternador y nuevo equipo eléctrico

Con el Ianzamiento de estos nuevos tractores, EBRO ofrece una serie de importantes mejoras
que vienen a sumarse a las destacadas caracteristicas técnicas que ya poseen todos
los tractores EBRO. La legión EBRO va por delante, con más de 100.000 tractores en servicio
por todo el territorio nacional, y más de 500 puntos de Asistencia Técnica en toda España.
iPonga su confianza en EBFiO!

E^F^^
es un producto de

Motor Ibérica sa
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Problema básico: MECANIZACION DE LAS SIEMBRAS

SEMBRADO^A AUTOMATICA
DE GRAN PRECISI4N

La nueva sembradora de precisión de la compañía Stanhay (Ashford) Lt., a
la que la Real Sociedad de Agricultura de Inglatecra ha conccdido ]a me-
dalla de oro. Puede ser empleada en semillas de tamaño grande, como el

maíz, algodón, habas y cacahuete

Uno de los trabajos de la Real
Sociedad de Agricultura de Inglate-
rra desde que ésta se fundó es la
concesión de premios a los nuevos
y mejores aperos y máquinas agríco-
las. El concurso comenzó en la
I Real Feria Agropecuaria de 1839.
y desde entonces hasta le fecha to-
doslos años se han presentado buen
número de inventos interesante^.
Este año han concursado más d^^
treinta compañías, algunas con ha^-
ta tres máquinas, habiéndose con-
cedido medalla de plata a los si-
guientes aperos: cosechadora de ver-
duras, sembradora directa, aplicador
de amoníaco anhídrido, carrocería de
tractor a prueba de ruido, arado
multisurco reversible, cortadora de
setos, suministrador de piensos, ap.z-
rato para retirar automáticamente de
la ubre las succionadoras de una
máyuina de ordeñar, sistema para
manipulación de las patatas, silo pa-
ra productos granulares, manipulado-
ra de fardos y una cosechadora de
forrajeras.

La medalla de oro de la sociedad,
otorgada «a los fabricantes británi-
cos de máquinas o aperos agrícolas,

de gran importancia para la agricul-
tura en general, para una rama de
la misma o para la horticultura», ha
sido concedida a la compañía Stan-
hay ( Ashford ) Ltd. por su sembra-
dora de precisión. Esta máquina,
que salió por primera vez al merca-
do en Gran Bretaña en 1953 para
hacer frente a una necesidad particu-
lar, ha experimentado tantas mejo-
ras que ahora es de gran utilidad en
numerosos países. El problema origi-
nal que había que resolver era la
mecanización de la siembra de la
remolacha azucarera. Hace alg^-^n;;,
años la remolacha se destacab^, p.^r
la gran cantidad de trabajo n;anu^il
que requería en la primavera y cn
el otoño. En 1950 se resolvió el
problema de la cosecha, que antes
se creía incapaz de solución ec^mú-
mica. No obstante, quedaba todavía
el problema de entresacar y reducir
la mata de plantitas al número ne-
cesario de ellas y a la distancia re-
yuerida, que había de hacerse con
la escarda y a mano. El gran ade-
lanto que se necesitaba era una
sembradora capaz de colocar con
más precisión en el terreno un nú-

mero menor de simientes. La tn^-
yoría de los labradores empleaban
una sembradora corriente, con una
distancia bastante considerable en-
tre los tubos de salida de la semilla
y el suelo. La nueva sembradora tic-
ne una simple cinta de goma con
agujeros para depositar la semilla
a la distancia necesaria. EI mecanis-
mo está situado muy cerca del te-
rreno para evitar que rueden o sal-
ten las semillas.

Aunque al principio hubo las di-
ficultades de puesta a punto, la tná-
yuina resultó tan resistente que to-
davía hay algunas de ellas funcionan-
do en los terrenos más fáciles de los
marjales ingleses. La sembradora tu-
vo gran aceptación para sembrar la
remalacha y, después de hacerle cier-
tas mejoras al mecanismo impulsur,
ha resultado útil para otras muchas
cosechas en que se necesitaba colo-
car la simicnte con exactitud. Sc hu
visto yue se puede emplcar para la
mayoría de los cultivos hortícolas,
con velocidades de hasta 6,5 kilóme-
tros por hota, en hileras dobles o
triples y de una anchura descíe 25
centímetros en adelante. Los íilti-
mos modelos de la máyuina, dise-
ñados para la export:ación, sirven pa-
ra semillas más grandes, como el
maíz, el algodón, el cacahuete y las
habas. Pueden sembrar a una velo-
cidad de hasta casi 10 kilcímetros
por hora. Las condiciones par^r las
yue está discñada exigen una reja
mucho más fuerte, con punta reem-
plazable de acero inoxidable. Un cul-
tivo de interés especial para los di-
señadores es el cacahuete, yue es
esencial que no se le rompa la cás-
cara para que germine bien y sobre-
viva .la semilla.

En la mención de la Real Socie-
dad se dice que el empleo de la
sembracíora ha dado como resulta-
do «^un considerable ahorro de tra-
bajo en las labores de primavera pa-
ra la remolacha azucarera y cl nabo,
con mejor germinación, plantas m^ís
saludables y mayor cosecha. La pre-
císión de la distancia entre las plan-
tas las hace más uniforme de tama-
ño, lo que es de gran importancia
para el enlatado, conseiva, envasado
y congelación de las hortalizas.» El
que se hayan mencionado las horta-
lizas es muy significativo, ya yuc
está aumentando su cultivo a gran
escala, especialmente en cl este de
Inglaterra, a pesar de las crecientes
dificultades de mano de obra y cos-
te. F'sto ha sido posihle gracias a
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dos factures: la mayor precisión e^n chan. A base de la misma técnica,
el sembrado y el control químico de existe también ahora la creciente ten-
las malas hierbas. Cultivos que exi- dencia a producir la cosecha donde
gían mucha mano de obra apenas re- se planta la semilla, sin necesidad de
yuicren ahora atención alguna desde trasplantar.
yuc se ^^l.^ntan hasta quc se cose- Leonar AMEY

CORTADORA DE CESPED

Una nueva cortadora de césped, de fabricación británica, es-
pecialmente diseñada para el profesional encargado de grandes
jardines, pistas de tenis, campos de golt, etc., también será idó-
nea para el jardinero aficionado. Esta cortadora mecánica, deno-
minada "Ambassador 2", proporciona un corte de 508 milímetros
de anchura. E/ preciso mecanismo de corte consiste en un cilindro
de cinco cuchillas, que tacilita 75 cortes por algo menos de un
metro, y la altura de corte de/ rodillo trontal de sección mú/tiple
puede variarse desde 10 a 30 milímetros, aproximadamente. EI
motor de cuatro tiempos de la cortadora también acciona su ro-
dillo trasero de acero, de 177 milímetros de diámetro, de sección
dob/e. EI recipiente para /a recogida del césped cortado -mon-
tado sobre abrazaderas de acero- es una pieza moldeada de po-
liteno hiperdenso.

Fabricante: Hayters Ltd., Spellbrook, Bishop's Storttord, Herts
CM23 48U (Inglaterra).

CABINAS METALICAS
PARA TRACTOR

Totalmente metálicas, desmontable: y

equipadas oon cri:tales de SEBURIDAD

Patente número 43.388

MARCA REGISTRADA

ARRANCADORA
DE ARBOLES

Una compañía británica pre-
sentó en la Real Exposición
Agropecuaria de 1973 celebrada
en Kenilworth, Inglaterra, una
máquina " Liner" especialmente
diseñada para sacar árboles,
troncos y raíces. Dicha máqui-
na, perfeccionada por el Depar-
tamento de Agronomía de la
Universidad de Newcastle, se
puede montar detrás de cual-
quier tractor agrícola normal de
60 HP. Los sistemas hidráulicos
externos del tractor accionan los
mecanismos de agarre y arran-
que de esta máquina, que pue-
de arrancar árboles o troncos
de hasta unos 40 centímetros de
diámetro.

Fabricante: The Liner Concre-
te Machinery Co. Ltd. (Agricul-
tural Division). PO Box 12, Park
Road, Gateshead, County Dur-
ham (Inglaterra).

Ager.te: Hispano Toledano,
Sociedad Anónima. Marcos de
Orueta. 1. Madrid-34.

Fabricada por "ESMOCA, S. A. ^^ - Carretera Tarragona-San Sebastián-Apnrt. 26-Tel. 200-BINEFAR ( Huesca)
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La comprc de un tractor en función de su rentabilidad
Hoy día la agricultura en Es-

paña ha adquirido un auge ver-
daderamente importante. Los ín-
dices de producción se elevan,
la tierra se cultiva de una forma
más racional y el agricultor dis-
fruta de unas comodidades en
su trabajo de las que carecía
hasta hace muy poco tiempo.
Indudablemente, ha sido el trac-
tor el artífice de todo esto.

Pero, sin embargo, la compra
de un tractor debe hacerse ex-
clusivamente de acuerdo con el
tipo de trabajo para el que vaya
a ser destinado. Deben evaluar-
se convenientemente máquina y
tierra para lograr el más perfec-
to acoplamiento. La potencia, el
equipo de dispositivos auxilia-
res, la facilidad de manejo, la
comodidad en el acoplamiento
y desacoplamiento de distintos
aperos, controles de esfuerzos,
velocidades que proporciona y
todas las características del
tractor, han de ser cuidadosa-
mente estudiadas de forma que
permitan la realización del tra-
bajo con el mayor índice de ren-
dimiento posible.

En ^a actualidad existe tal pro-
fusión de marcas y modelos de
tractores, que el agricultor se ve
necesitado de una información
previa antes de decidir la com-
pra. Hablemos a continuación
de uno de los tractores más com-
petitivos del mercado.

EI tractor Barreiros modelo 7000

aperos más apropiados, tiempo
y duración de cada una de las
labores y condiciones de suelo
y clima. Así, se puede entrever
que el problema reside en elegir
un tractor que, cumpliendo con
todas las limitaciones impuestas
por las propias labores, nos ga-
rantice la perfecta realización de
las mismas.

Potencia

EI tractor Barreiros 7000 figu-
ra en los registros de homolo-
gación de potencia, medida a la
toma de fuerza, con 64 CV, y
tomando como base los datos
de matriculaciones de tractores,
podemos observar que este trac-
tor se encuentra situado en la
gama de potencias que gozan
de las preferencias del usuario
español, precisamente en el lí-
mite entre potencia media y pe-
sada.

EI motor de este modelo es un
cuatro cilindros en línea, con un
cubicaje total de 3.547 c. c., que
da su par máximo a sólo 1.500
revoluciones por minuto, lo que
le confiere una gran durabilidad.

Esto es perfectamente com-
prensible si tenemos en cuenta
que los pistones de este motor,
a la hora de liberar la misma
potencia que otros tractores si-
milares de otras marcas, reali-
zan mucho menor recorrido, lo
que se traduce, lógicamente, en
un mayor número de horas de

duración, dato muy a tener en
cuenta, ya que significa más
tiempo sin verse obligado a sus-
tituir o reparar estas piezas, ma-
yor economía y, por lo tanto,
mayor rentabilidad final.

EI resto de las piezas de este
robusto motor responden igual-
mente a estas características de
duración y rentabilidad.

Consumo

He aquí otro importante capí-
tulo a tener en cuenta en la ad-
quisición de un tractor determi-
nado.

EI Barreiros 7000, con sus
3.547 c. c. de cilindrada y su
bajo índice de r.p.m., alcanza
normalmente, en los peores ca-
sos, un consumo de carburante
inferior a los 7,5 litros por hora,
y esto considerando esfuerzcs
prolongados y utilizando su po-
tencia máxima con un régimen
tope de vueltas ( 2.200 r.p.m. ).

Con datos concluyentes acer-
ca de este punto podemos citar
que, a lo largo de diversas prue-
bas Ilevadas a cabo, este mode-
lo ha dado los siguientes con-
sumos:
Labor de arada con dos vertederas re-

versibles: 6 litros/hora.
Labor de arada con tres discos reversi-

bles: 9 litros/hora.
Labor de cultivador de nueve brazos:

7 litros/hora.
Labor con grada de 18 discos de 24

pulgadas: 5 litros/hora.
Labor de arada con tres vertederas fi-

jas: 8,8 litros/hora.

Ante todo, para realizar una
adecuada elección se ha de es-
tablecer claramente la potencia
necesaria a la toma de fuerza
y a la barra de tiro (esfuerzo de
tracción), con objeto de realizar
lo más económicamente posible
las labores que se han calcula-
do para Ilevar a cabo en el año
agrícola, incidiendo en factores
clave, como: menor tiempo po-
sible para la realización de cada
labor y máxima eficacia y cali-
dad de la misma. A la hora de
decidir la adquisición de un de-
terminado modelo de tractor de-
bemos considerar los siguientes
puntos: número de labores a rea-
lizar, profundidad de éstas y
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^sfuerzos de tracción

La relación favorable de pe-
so/potencia del Barreiros 7000,
unido a su eficaz distribución
de pesos, dimensiones genera-
les y neumáticos empleados, ha-
cen que este modelo obtenga un
e I e v a d o esfuerzo de tracción
que es su consecuencia final
m á s importante, presentando
unas cualidades difícilmente su-
perables por ningún otro tractor
de su categoría. Para una poten-
cia ( homologada) de 64 CV. po-
see un peso de 2.420 kilogramos
en orden de marcha, pero sin
contrapesos ni conductor, co-
rrespondiendo 1.540 kilos a su
eje matriz y 880 kilos a su eje
directriz, lo que impide el levan-
tamiento de éste por dura que
sea la labor que se realice. Pre-
cisamente esta adecuada distri-
bución de los pesos hace que
los patinajes sean nulos, no exis-
tan desgastes prematuros en los
neumáticos y el consumo de
combustible sea mínimo. Ade-
más, para condiciones extrema-
damente desfavorables, e s t e
tractor dispone de contrapesos
de pastilla que pueden acoplár-
sele en la parte delantera.

Rendimiento

Es en este punto donde en-
tran las exigencias que impone
la propia explotación donde se
desarrollen las labores: número
de unidades de labor, tiempo y
duración de las mismas, calidad
de éstas y condiciones de suelo
y clima. EI tractor Barreiros 7000
une a su robusta transmisión
una caja de cambios que pro-
porciona ocho velocidades ha-
cia adelante perfectamente es-
calonadas y dos hacia atrás, lo
que hace que se ajuste en todo
a la calidad exigible en la labor
que haya de realizar.

Como datos comparativos pa-
ra demostrar el rendimiento de
este modelo se han realizado di-
versas pruebas, obteniéndose
los siguientes resultados:

Labor de arada con tres discos:
0,34 Ha/h.

Labor de arada con tres verte-
deras fijas: 0,44 Ha/h.

Labor con cultivador de nueve
brazos: 0,93 Ha/h.

Labor corl grada de 18 discos:
0,83 Ha/h.

Rentabilidad

Todo lo expuesto en los ante-
riores apartados, si se compara
con las características de otros
tractores de similar cilindrada,
hace resaltar aún más la renta-
bilidad de aplicación del Barrei-
ros 7000, ya que la reducción de
los tiempos de labor, unida al
sensible ahorro de su motor, a
su menor desgaste y a su ma-
yor vida útil, hacen de este trac-
tor el ideal para cualquier explo-
tación agrícola.

Y si estimamos el coste hora-
rio de este tractor, que se cifra
en sólo 86 pesetas/hora, se de-
muestra ampliamente la bondad
del Barreiros 7000, traducida en
su alto índice de rentabilidad.

Esta rentabilidad, a la que tan-
to hemos aludido a lo largo de
este artículo, cobrará visos de
mayor preponderancia si es un
usuario del 7000 el que la ex-
presa. Así, haremos algunas pre-
guntas a don Francisco F. Cas-
tellanos, de Albacete, quien se
ha ofrecido amablemente a co-
laborar con nosotros.

-Señor Castellanos, ^cuánto
tiempo hace que usa usted ma-
quinaria agrícola?

-Unos diez años, aproxima-
damente.

-^Qué marca de tractor fue
la primera que tuvo usted?

-EI primer tractor que adqui-
rimos fue un Barreiro, y actual-
mente seguimos con la misma
marca.

-^Qué modelos tiene en la
actual idad?

-EI 7000, de sesenta y cua-
tro caballos de potencia de ins-
cripción, y varios Barreiros más.

-^Qué media anual de horas
de trabajo realizan ustedes con
los tractores que poseen?

-Aproximadamente, unas dos
mil horas, lo que demuestra que
nuestros tractores Barreiros ( in-
cluido el 7000, que es el más
recientemente adquirido) traba-
jan duro durante todo el año.

-^Cuál es el gasto diario de
gas-oil de los tractores que tie-
nen ustedes?

-Depende en gran parte de
tas labores que se realicen, pe-

AGttICÚ LZ`t1i:t.A

ro, aproximadamente, puedo de-
cirle que el 7000 solamente con-
sume siete litros por hectárea
de trabajo.

-^Qué valor medio tiene un
Barreiros 7000 en concepto de
reparaciones?

-Las reparaciones en este
tractor han sido prácticamente
nulas, pues los gastos que se
han experimentado con él han
sido debidos a entretenimiento
y uso del tractor.

-^Encuentra usted elevado
el precio de las piezas de re-
cambio de los tractores Barrei-
ros?

-Tenemos un pequeño alma-
cén de las piezas de recambio
más usuales para mantener en
funcionamiento nuestros tracto-
res y, francamente, creo que son
bastante asequibles.

-Cuando t e n g a usted que
cambiar sus actuales tractores
por haber agotado su vida útil,
^comprará nuevos modelos Ba-
rreiros o cambiará de marca?

-Sin lugar a dudas, continua-
ré adquiriendo tractores Barrei-
ros, debido al gran resultado
que me están dando los que ten-
go ahora. Y en especial el mo-
delo 7000.

Con este testimonio hemos
podido constatar lo que a lo lar-
go del presente artículo venimos
afirmando de la gama de trac-
tores Barreiros y, en particular,
del modelo 7000. Su versatilidad
para desempeñar las más diver-
sas faenas, su rendimiento en
orden a las distintas aplicacio-
nes y su rentabilidad a corto y
largo plazo, le convierten en
una de las más positivas opcio-
nes para la mecanización de to-
do tipo de explotaciones agrí-
colas.
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Reunión de la Conferencia
Europea de Agricultura

(C. E. A.j
• Una discusión : La crisis cgraria mundial
• Una novedad : La "Euroviande"
• Una opinión de interé s: La del Sr . Lard inois

Por David Bayón ^*^

PREAMBULO

Del 10 al 14 de septiembre he-
mos asístido en Interlaken (Sui-
za) a la XXV Asamblea Gene-
ral de la Confederación Europea
de Agricultura (CEA), que se
ha celebrado bajo la presiden-
cia del doctor Mombiedro ( Es-
paña) .

La CEA, como sabemos, es
representativa de pleno derecho
de la agricultura europea. En el
presente año se ha reunido bajo
unas circunstancias "críticas",
por no decir "dramáticas", en el
contexto de la evaluación de la
producción de alimentos en el
mundo.

Es obvio, pues, el impacto
que sobre las decisiones políti-
cas de los Gobiernos, y muy es-
pecialmente de los del Mercado
Común, han de tener las conclu-
siones de esta Asamblea Gene-
ral. Recordemos, sin embargo,
que estas conclusiones tienen
sólo un valor de asesoramiento,
pero de todas maneras pesan
extraordinariamente en las deci-
siones gubernamentales, habida
cuenta de las recientes convul-
siones de la economía agraria
mundial y su directísima reper-
cusión en la alimentación huma-
na, todo lo cual desconcierta,
por su complejidad y rapidez de

evolución, a los más avezados
expertos y políticos.

Después de este prólogo, ha-
gamos una especie de "flash"
sobre los principales aconteci-
mientos, ya que obviamente se-
ría imposible exponerlo en deta-
Ile en breve espacio.

Surge la Euroviande

Una de las noticias que más
merece destacar es la concep-

ción de una organización eu-
ropea para el estudio, la produc-
ción y la comercialización de la
carne en Europa, denominada
Euroviande. Puntualicemos que
ésta aún no es una noticia ofi-
cial, sino que es información
que hemos recogido nosotros
respirando el ambiente de los
acontecimientos en Suiza, en
círculos indudablemente bien in-
formados.

No hace falta destacar la im-
portancia de este hecho, por las

"" Doctor en Veterinaria. De la Real
Academia Nacional de Medicina.

M. Ir. P. Lardinois, comisario agrícola del Mercado Común, holandés, en la Asamblea
de la C. E. A., en compañía del presidente Mombiedro y del embajador de España
en Suiza, Ruiz Morales. La imagen fue tomada momentos antes de yuc subiese al

estrado a pronunciar su enérgico discurso sobre política agraria
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razones de la escasez de carne,
especialmente v a c u n a, en el
mundo, circunstancia que con-
tribuye a la inflación y demás fe-
nómenos que de ella se derivan.

Para España esto es también,
sin duda, un acontecimiento qu^
no hemos de perder de vista,
si consideramos el dramatismo
con que evoluciona el problema
de la carne vacuna.

Incidentalmente podemos de-
cir que la carne de ternera sui-
za se vende al público a un pre-
cio equivalente a las 600 pese-
tas kilo. Esto lo hemos comp o-
bado personalmente en unión de
otros participantes de la Asam-
blea de la CEA, en una carn'ce-
ría de las inmediaciones de In-
terlaken.

Intervención de/ señor Lardinois,
del Mercado Común

Otro acontecimiento trascen-
dente es la intervención del se-
ñor Lardinois, holandés, Comi-
sario Agrícola de las Comunida-
des Europeas (Bruselas). Ha de
destacarse que Lardinois es con-
siderado como hombre fuerte En
el Mercado Común y que sus
opiniones pesan enormemente
en las decisiones del Consejo
de Ministros.

Las ideas fundamentales ex-
puestas por Lardinois son las si-
guientes:

En primer lugar, opinó que es
necesario reconocer la influen-
cia de los 19 países europeos
sobre los nueve, estos últimos

La granja familiar es la cspina dorsal dc

la agricultura suiza. La familia Bernhard
posa ante nuestra cámara con el fondo dc

su l;ranja modelo

del Mercado Común. EI Merca-
do Común no puede ignorar, y
menos en las actuales dramáti-
cas circunstancias, la posición
de los miembros de la CEA.

Es opinión general de la CEA
que debe de considerarse como
abusivo la creación de situacio-
nes que beneficien solamente a
los países del Mercado Común,
por el mero hecho de pertene-
cer a él. Expresado en otras pa-
labras, no es justo que los paí-
ses que no pertenecen al Mer-
cado Común "se dejen quitar la
cartera" por los del Mercado
Común por el mero hecho de
pertenecer a esta organización
comunitaria. Lo más razonable
es establecer acuerdos justos
para todos los países europeos,
sin perjudicar a ninguno.

Otro concepto que subrayó el
señor Lardinois es la necesidad
de crear reservas de productos
alimenticios, especialmente ce-
reales, para prevenir situaciones
catastróficas y ayudar a países
necesitados. En el pasado, estas
reservas estaban constituidas
por los denominados "exceden-
tes" americanos. Pero estos ex-
cedentes ya no existen por ha-
bérselos vendido a los países
socialistas, y, en consecuencia,
el mundo se ha quedado sin re-
servas. Por culpa de esta deci-
sión de "liauidar" las reservas,
el Mini^tro de Agricuitura de
USA, Butz. ha sido blanco de
las más duras críticas.

Es necesario, pues -dijo Lar-
dinois-, establecer los acuer-
dos para crear unas reservas de
productos agrícolas. La denomi-
nación de "reserva" se manten-
drá en tanto no sobrepase la
cantidad prefijada, a partír de
cuva cantidad es solamente
cuando puede denominarse con
!a palabra "excedente".

Otro concepto de Lardinois es
que, a su juicio, no debe consi-
derarse ningún producto como
"excedentario" en tanto no se
demuestre que existe entre la
oferta y la demanda un desequ^-
librio "real" y no "teórico". De-
be estimularse. pues, todo tipo
de producción agraria, con la
salvedad de ejercer una selec-
tividad de acuerdo con lo que la
evolución de los acontecimien-
tos aconseje.

AGRICULTURA

La C. E. A. designó granjeros modelo al
matrimonio Bernhard. La jornada la em-
piezan a las cinco de la mañana y en sus
ratos de ocio escuchan el piano, en lo que
el señor Bernhard es gran virtuoso, amén
de campeón de equitación y de tiro al

blanco

a fruta

Se ha considerado que en el
Mercado Común se da importan-
cia preferencial a los problemas
de la leche y de la carne, en
detrimento del estudio de los
problemas de la fruta. Ello per-
judica a los países mediterrá-
neos especialmente, y entre
ellos al nuestro. En consecuen-
cia, se ha presentado una mo-
ción en la CEA para la forma-
ción de un grupo de estudio que
se centre sobre la economía fru-
tera. Ello ha sido feliz iniciativa
del doctor Antonio González, es-
pañol, presidente del Sindicato
de Frutos y Productos Hortíco-
las. A nadie se le oculta la enor-
me trascendencia de este hecho
para todas las regiones españo-
las. Ello ha de ayudar a respal-
dar las negociaciones de Espa-
ña con el Mercado Común en
materia de productos agrarios.

A.qricultura de montaña,
clave de soluciones

Sobre el problema de la pro-
tección a las regiones de agri-
cultura de montaña se discutie-
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La juventud trabaja en las granjas fami-
liares suizas, protegidas por el Estado. Es-
tablo de la granja modelo del señor Bern-

hard, con vacas Simmental

ron dichos aspectos en las re-
uniones del grupo internacional
para este estudio, temas que en
sus conclusiones se debatieron,
como todos, en la sesión gene-
ral de clausura, en la cual inter-
vinieron en el estrado delegados
de Austria e Italia, aportando sus
sugerencias.

También se expuso la inicia-
tiva del doctor Rada, español,
con el respaldo del señor Perrin,
francés, sobre la necesidad de
instrumentar rápidamente la le-
gislación que permita la solu-

Aclaremos que la solución de
este problema está en vías de
ejecución avanzada en Suiza,
cosa que hemos comprobado
personalmente sobre el terreno
y sobre el que se nos ha infor-
mado ampliamente por el eco-
nomista de la Unión Suiza de
Granjeros, señor Wyler. De otra
manera no sería posible el con-
templar maravillosas granjas sui-
zas aprovechando el terreno a
inverosímil altura de las grandes
montañas.

Esta solución suiza es absolu-
tamente realista en su concep-
ción, y nosotros estimamos que
es la clave de la solución del
grave problema ganadero de Ga-
licia y norte de España, que,
ciertamente, venimos propugnan-
do se oriente en este sentido.
Así evitaremos que extensas y
fértiles extensiones gallegas es-
tén abandonadas al matorral y
a los pinos, cuando regiones mu-
cho peores en Suiza están cu-
biertas de magníficos pastos.

Protección del consumidor

ción de este grave problema, de En el aspecto específico de
acuerdo con las jornadas que se la protección al consumidor, el
celebraron en Oviedo en mayo criterio expresado claramente
de 1973 sobre la economía de por el Comisario Agrícola del
estas regiones montañosas. Mercado Común, Lardinois, en

su destacada intervención, es
que uno de los sistemas entre
los más eficaces es la protec-
ción al productor. Si el produc-
tor es desamparado, la produc-
ción agraria desciende y auto-
máticamente se perjudica al con-
sumidor, al cual le Ilegarían los
alimentos más caros o más es-
casos.

No olvidemos que el mundo
se enfrenta a una subida de pre-
cios de alimentos originada por
la escasez de los mismos, fenó-
meno que se teme Ilegue a un
racionamiento incluso en algu-
nas naciones como en USA, en
la que no hubo precedentes ni
en la última guerra mundial.

Pero esperemos que esta si-
tuación crítica se resuelva uti-
lizando las recomendaciones y
sugerencias del Comisario Agrí-
cola Lardinois y demás miem-
bros que intervinieron en la
asamblea de la CEA.

Finalizando, éste es el pano-
rama general de la Asamblea,
tan fecunda por sus estudios y
tan oportuna por el dramatismo
de la evolución de la economía
agraria presente. A lo largo del
año convendría analizar los pro-
blemas en su detalle y profun-
didad, problemas que volverán
a ser estudiados y discutidos en
la asamblea que tendrá lugar en
Bélgica en 1974.

OFICINA PRO VINCIAL DE INVERSIONES
(De la Diputación Provincial de Orense)

1NGENIERO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AGRARIA

MISIONES:

l)irigir el llepartamento de Gestión Af;rari^i.

Redacción de pro^^ectos y estudios agrarios y realización de planes de mejoras agra-
rías provinciales e inEormes sobre actividades e industrias relativas al Sectur
At;rario.

CONDICIONES:

Plcn:^ dedicación.

Retribución del orden de 500.000 pesetas anuales.

Los interesados deben dirigirse al señor Presidente del Consejo Rector de la
OPRIN, Curros Enríquez, 1, B( ORENSE ) , acompañando «curriculum vitae;>
dctallado.
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Desarrollo de
a g rop ec u aria

Los sistcmas de regadío en la región del
Volga se complemenran con una tuE^ida

red de plxntecioncs de árboles

EI fortalecimiento de la eco-
nomía de los sovjoses y koljo-
ses (haciendas agrarias estata-
les y cooperativistas), la moder-
nización técnica y la creación
de una base científica constitu-
yen tres procesos mutuamente
relacionados que caracterizan
la agricultura actual de la URSS.

En el campo soviético, 778
centros de investigación cientí-
fica y 102 de enseñanza superior
agrícola forman la base del pro-
greso científico-técnico.

La ciencia agropecuaria sovié-
tica persigue tres objetivos prin-
cipales: aumentar el volumen de
la producción y mejorar la cali-
dad biológica del producto, ele-
var la productividad del trabajo
y reducir los gastos de produc-
ción por unidad.

(r) Vicepresidente de la Academia de
Cicnci^as Agrícolas dc la LJRSS.

Sistemas agropecuarios
para distintas zonas
económico-naturales

la ciencia
sovi éti ca

Por VICTOR PANNIKOV (*)

R. S. S. de Turkmcnia. Agua del canal
Jc Ikav.^ Kum se envía a campos del sov-
jós «Moscú» e q el ^3istrito de Baitam-Ali.

(Foto de S. Koritnikov.)

Los labrantíos de la URSS se
extienden desde los subtrópicos
hasta la tundra r'el norte y los
desiertos del Asia Central. Par-
tiendo de esta diversidad de con-
diciones económico - naturales,
sobre la base de investigacio-
nes experimentales de muchos
años, científicos y especialis-
tas soviéticos elaboran siste-
mas agropecuarios científica-
mente fundamentados para 40
zonas. EI enfoque diferenciado
permitió acrecentar sistemática-
mente la producción. En 1972,
año en que la sequía afectó a
las regiones agroFecuarias prin-
cipales del país, la agricultura
aseguró las demandas de la po-
blación y la industria.

Recomendaciones para combatir
la sequía y /a erosión
de tos sue/os

Se han elaborado y aplican ya
en la práctica recomendaciones
de la ciencia para combatir la
sequía y la erosión de los sue-
los en las principales zonas agrí-
colas: Cáucaso del Norte, parte
sur de Povolzhie, regiones cen-
trales de tierras negras en la Fe-
deración Rusa, zonas esteparias
del sur de Ucrania, Siberia Occi-
dental, territorio del Altai y Ka-
zajstán del Norte. Esto refleja las
conquistas de la agronomía ex-
perimental soviética en la pedo-
logía y la agricultura, la agro-
química y la fisiología de las
plantas, la selección y el mejo-
ramiento agroforestal en las zo-
nas áridas del país. Un gran pa-
pel en ello jugó la red de esta-
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ciones de experimentación en
las zonas de clima seco.

EI Instituto de Investigación
Científica del Grano, conjunta-
mente con las estaciones de
experimentación, elaboró, por
ejemplo, un sistema de protec-
ción de suelos eficaz para las
condiciones del Kazajstán del
Norte, sistema que actualmente
se aplica también en zonas es-
teparias de Siberia Occidental y
del territorio del Altai. La aplica-
ción de este sistema permitió ob-
tener el año pasado, en una su-
perficie de 20 millones de hec-
táreas, unos cinco millones de
toneladas de grano suplementa-
rio, o sea, el 3% de la cosecha
global de 1972 en el país.

Mediante investigaciones Ile-
vadas durante los dos-tres últi-
mos años se estableció que mu-
chos métodos del nuevo sistema
de protección de suelos, aplica-
dos en las zonas esteparias del
sur y el sureste de la parte eu-
ropea de la URSS, influyen tam-
bién positivamente en la cose-
cha.

Posibilidades de la agroquímica

Sobre la base de investigacio-
nes de muchos años se elabo-
raron recomendaciones en cuan-
to a las dosis de los fertilizantes,
la correlación de sustancias nu-
tritivas en ellos, los plazos y mé-
todos de introducir éstos en las
princípales zonas naturales del
país. Se establecieron asimismo
las necesidades de abonos y su
abastecimiento futuro.

EI año 1972 permitió precisar
las recomendaciones en cuanto
a la aplicación de los fertilizan-

tes en condiciones de sequía.
Para la agricultura soviética, so-
metida constantemente a la se-
quía, esto es muy importante.
EI año pasado concluyeron las
labores experimentales y se sin-
tetizaron experiencias tocantes
al ínflujo que ejercen los abonos
en las propiedades de los sue-
los y en la calidad de produc-
tos en distintas zonas. Todo es-
to permitió asentar las bases
científicas de la quimización de
la agricultura en la URSS.

Logros de /a selección

Los agrónomos consiguieron
grandes resultados en la selec-
ción de variedades e híbridos
de plantas agrícolas intensivas.
Así, las variedades de trigo oto-
ñal, seleccionadas por los aca-
démicos P. Lukiánenko y V. Re-
meslo, rinden de 60 a 80 quinta-
les métricos de grano por hec-
tárea en condicíones de eleva-
da agrotecnia y régimen óptimo
de nutrición, y hasta 100 con re-
gadío.

Para acelerar la selección de
nuevas variedades productivas,
en las principales zonas natura-
les del país se crearon 27 cen-
tros de selección bien equipa-
dos. En los dos últimos años pa-
san pruebas estatales 734 varie-
dades de distintas plantas agrí-
colas.

Uno de los experimentos más
interesantes es la selección de
variedades enanas de trigo pa-
ra el regadío: algunas de ellas
rindieron de 110 a 120 quinta-
les métricos de grano por hec-
tárea en las condiciones de
Przhevalsk (Kirguizia). Merecen

atención las nuevas variedades
de algodón hoy día en pruebas.
Resisten bien a las enfermeda-
des, son más productivas y pro-
porcionan fibra de mejor calidad
que las aprobadas. Se crearo+^
asimismo varias razas e híbridos
altamente productivos de gana-
do y aves.

Tecnologías de producción
más rentables

La tecnología de la produc-
ción agropecuaria sobre una ba-
se industrial constituye el campo
de los esfuerzos más inten^os
de los científicos soviéticos.

En los últimos años se elabo-
raron proyectos de granjas le-
cheras con mantenimiento librp
del ganado. La aplicación de so-
luciones técnicas originales per-
mite disminuir en el 15 o el 18
por 100 los gastos en su cons-
trucción. Se experimentan nue-
vas formas de organizar la prc-
ducción y tecnologías en gran-
des conjuntos industriales y, en
particular, en granjas porcinas
para cebar hasta 108.000 cabe-
zas al año, granjas lecheras con
un rebaño de 2.000 vacas y
en haciendas para cebar hasta
10.000 cabezas de ganado ma-
yor. Se creó un conjunto ceba^
dor modelo automatizado, en el
que los gastos relativos a la pro-
ducción de un quintal métrico
de puerco disminuyeron hasta
0,6 hombres-hora.

Ha dado muy buenos resulta-
dos la producción de huevos y
carne de aves ^obre la base in-
dustrial. Este comp!icado p:ob'.e-
ma ha sido prácticamente re-
sue!to.
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Meca^ilació^ del culfiiuo del algodóo eo Rusia

La mecaniz,iciún del cultivo del algodón trata de ser inregral en
Rusia. C;enu•o de reccpción del sovjós «Pravda» (distrito de Ili-
chevsk, regiú q dc Sir-l^.^ríí•, Uzhrkistán). (Poto A. Varfolomeev

AYN, octubre 1973.)

AGRICULTOR

Ciento cuarenta y dos cosechadoras de algodón trabajan en los
campos del sovjós «Pravda» (distrito de Ilichevsk, regió q de Sir-
Dariá, Uzbekistán). Esta hacienda recogió con máquinas el 96
por 100 de la cosecha de este ai^o. (Foto A. Varfolomeev, APN,

octubre 1973.)

hemos descubierto.
un nuevo cu t^vo.....

cultive beneficios en invernadero
pida información sin compromiso ' °"^ ' ^^ ^' ` ^` ''^' ^^ ^^'procasa ^^^ ^ ^ ^ ^ ^^^^a nuestro departamento asesor ^
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^Por qué
AGRUCOSA

distribu^e en Espafia
un tractor Ruso?

i PORQUE QUEREMOS SER LOS MEIORES!
AGRUCOSA, se formó hace
2 años, como Empresa de
Serviclos, con un joven grupo
de hombres expertos en
problemas de mecanización
agrícola.

Después monto
EL REPUESTO más eficaz
y ECONOMICO del pais:

y por ultimo consiguió
el mejor tractor al mejor
precio AVTO.

NO HA SIDO FACIL .. pero
sabemos que ésta es la mejor
forma de convencer
a los demás.

TAO
kl iNRCTON SOVIETICO

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

a^RUCs
GALILEO, 91 - MADRID-3
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^EU ^ŝ ^uc^^vK
En atención a la ganadería
JUI^ITAS PROVINCIALES DE

FOMENTO PECUARIO
Se modifica su competencia y
composición creadas en 1931

Recientemente e/ Ministerio de Agricultura ha modificado la
competencia y composición de /as Juntas Provínciales de Fomento
Pecuario creadas en 1931.

Las Juntas Provinciales de
Fomento Pecuario son órganos
colegiados de carácter represen-
tativo con funciones de partici-
pación, vigilancia y asesora-
miento a la Direción General de
la Producción Agraria, en las
materias relacionadas con la
aplicación del vigente Regla-
mento de Pastos, Hierbas y Ras-
trojeras, así como en las relacio-
nadas con el fomento y mejora
de la ganadería y de la higiene
y sanidad pecuaria que aquélla
le encomiende.

Es competencia específica d°
las Juntas Provinciales de Fo-
mento Pecuario:

A) En materia de aprovecha-
miento de pastos, hierbas y ras-
trojeras:

nimos de los pastos en cada zo-
na ganadera, así como las pro-
puestas de tasación y reclama-
ciones sobre las mismas.

d) Las funciones de asesora-
miento, informe y propuesta en
todas las materias que las dis-
posiciones vigentes atribuyen a
las Juntas Provinciales de Fo-
mento Pecuario.

B) En relación con el fomen-
to, mejora y defensa de la ga-
nadería:

a) Participar en los estudios
que se le encomienden en ma-
teria de fomento y ordenación
de la ganadería y de los produc-
tos de y para la ganadería.

a) Informar las Ordenanzas
de Pastos y, en su caso, las mo-
dificaciones procedentes, para
su aprobación, según las pro-
puestas redactadas por las Co-
misiones Mixtas Paritarias de las
Hermandades Sindicales de La-
bradores y Ganaderos, así co-
mo las reclamaciones formula-
das contra las mismas.

b) Proponer la autorización
de exclusión de fincas del régi-
men común de ordenación de
pastos.

c) Estudiar e informar la fi-
jación de precios máximos y mí-

b) Colaborar en el proceso
de la mejora ganadera contribu-
yendo al desarrollo de la selec-
ción y reproducción animal.

c) Velar por el cumplimien-
to de los tratamientos sanitarios
obligatorios y prestar la colabo-
ración y asesoramiento a las
autoridades sanitarias veterina-
rias en cuantas cuestiones de su
competencia le interesen.

Las Juntas Provinciales de Fo-
mento Pecuario quedarán cons-
tituidas por un Presidente, que
lo será el de la Diputación Pro-
vincial; un Vicepresidente, cuyo
cargo corresponderá al Delega-
do provincial del Ministerio de
Agricultura, y los siguientes Vo-
cales: dos representantes de la
Cámara Oficial Sindical Agra-
ria, que serán genuinos empre-
sarios agrícolas; dos represen-
tantes del Sindicato Provincia!
de Ganadería, genuinos ganade-
ros; el Jefe provincial del Ins-
tituto Nacional para la Conser-
vación de la Naturaleza; el Jefe
provincial del Instituto de Refor-
ma y Desarrollo Agrario; el Jefe
provincial de Producción Vege-
tal; el Jefe provincial de Produc-
ción Animal, y el Secretario pro-
vincial de dicha Delegación, que
actuará como Secretario.

Luch a co ntra la ABALAK I A CONTA6 1 0SA
del gan ado OV I NO y CAPR I NO

Se declaran provincias de tra-
tamiento obligatorio contra la
agalaxia contagiosa durante el
bienio 1973-74, a la vista de los
informes epizootiológicos sumi-
nistrados por los servicios vete-
rinarios de Sanidad Animal y
Jefaturas Provinciales de Pro-
ducción Animal, las siguientes
provincias: Alava, Albacete, Avi-

la, Burgos, Ciudad Real, Cuen-
ca, Gerona, Guadalajara, Grana-
da, Logroño, Murcia, Palencia,
Salamanca, Sevilla, Toledo, Va-
Iladolid, Zamora y cualesquiera
otras provincias donde ocasio-
nalmente aparecieran focos de
la enfermedad.

La campaña de lucha se rea-
lizará obligatoriamente en el ga-
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nado ubicado o que haya de en-
trar con cualquier finalidad, ex-
cepto sacrificio antes de dos
días, en los términos municipa-
les en los que en los tres últi-
mos años haya aparecido algún
foco de dicha enfermedad y en
aquellos en que durante el bie-
nio 1973-74 aparezca, y con ca-
rácter voluntario, aunque acon-
sejable, en los Municipios colin-
dantes, con objeto de formar de
esta manera un amplio anillo in-
munitario. Igualmente se podrá
realizar con carácter voluntario
la vacunación, a petición de par-
te, en cualquier Municipio del
país, previo informe favorable
del Veterinario titular correspon-
diente y solicitud dirigida a la
correspondiente Jefatura Provin-
cial de Producción Animal de la
Delegación de Agricultura.

Con el fin de ayudar económi-

camente a los ganaderos, esti-
mulándose el cumplimiento de
la campaña, la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria
pondrá a disposición de los mis-
mos, dentro de sus posibilida-
des presupuestarias, el produc-
to vacunante necesario con ca-
rácter gratuito, siendo por cuen-
ta de los ganaderos únicamente
los gastos de aplicación.

EI producto inmunizante será
solicitado por los ganaderos in-
teresados, a través del Veterina-
rio que haya de aplicarlo, a la
Jefatura Provincial de Produc-
ción Animal de la Delegación
Provincial de Agricultura corres-
pondiente.

La campaña dará comienzo
el 15 de octubre y se dará por
finalizada el 15 de diciembre
de 1974.

raza esté aprobada oficialmen-
te la Reglamentación específica
del Libro Genealógico corres-
pondiente, y que, incluyendo los
efectivos de ganado inscritos de
los afiliados y de los ganaderos
no asociados, alcancen alguna
de las dimensiones mínimas que
se especifican abajo.

También podrán solicitar auto-
rización para constituir una En-
tidad colaboradora las Asocia-
ciones de Criadores de Ganado
S2lecto de raza que, a juicio de
la Dirección General de la Pro-
ducción Agraria.

N. de la R.-En nuestro número anterior de octubre publicamos
una nota explicativa de /a lucha contra !a agalaxia contagiesa de
nuestro colaborador el doctor don Félix Talegón.

En beneficio de las Asociaciones Naziona-
les de Criadores de Ganado Selecto

Entidades colaboradoras de
LIBROS GENEALOGICOS

Ha sido publicada recientemente una Orden de/ Ministerio de
Agricu/tura sobre el funcionamiento de los Libros Genealógicos y
Comprobación de Rendimientos del Ganado.

Podrán obtener el título y con-
dición de Entidades colaborado-
ras aquellas Asociaciones Na-
cionales de Criadores de Gana-
do Selecto, legalmente consti-
tuidas, que sean autorizadas por
el Ministerio, a las que se ^ub-
roga la facuftad de realizar ser-
vicios de Libros Genealócicos.

EI título de Entidad colabora-
dora será concedido con ámbi-
to nacional, no autorizándo^e
más de una Entidad colabora-
dora por cada raza, quedando
ob!igada la Asociación Nacional
de Criadores que obtenga el tí-
tulo a prestar los servicios del
Libro Genealógico en todo el
área de dispersión de la raza
tanto a los ganaderos afiliados
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como a los que no sean aso-
ciados.

Dimensiones mínimas

Sólo podrán solicitar el titulo
de Entidad colaboradora de Li-
bros Genealógicos las Asocia-
ciones Nacionales de Criadores
de Ganado Selecto para cuya

Subvenciones

La subvención que a tal fin se
conceda con cargo a las consig-
naciones presupuestarias del Mi-
nisterio se establecerá tomando
como base el número de repro-
ductores inscritos en los respec-
tivos Libros Genealógicos que
por la Dirección General de la
Producción Agraria se determi-
ne como suficiente para atender
el proceso selectivo de las ra-
zas consideradas de interés pú-
blico, cuya actividad se subro-
ga a la Entidad colaboradora.

La cuantía de la subvención
no podrá exceder de un máxi-
mo del 50 por 100 del coste del
Libro Genealógico.

Con independencia de la sub-
vención a que se refiere el ar-
tículo anterior, por el Ministerio
se concederá un incentivo adi-
cional, que se aplicará exclusi-
vamente a las Entidades cola-
boradoras que tenqan a su car-
go l.ibros Genealógicos de ra-
zas de manifiesto interés pú-
blico.

La cuantía de dicho incentivo
adicional podrá alcanzar hasta
e1 20 por 100 del coste del Li-
bro Genealógico en el primer
año, el 15 por 100 en el segun-
do y el 10 por 100 en el tercer
año.

G.u^udcría^
I ícmhras

rc^^roductoras
inscritas

Raza «Frisona» ... ... ... ... ... 200 ^i 10.000
Raza parda «Alpina» ... ... ... ... ... ... ... 200 cí 7.000
Razas bovinas autóctonas de aptitud cárnica 60/ 100

( ú )
6 5.000

Razas bovinas extranjeras de aptitud cárnica
n razasscg
100 ó 3.000

Razas ovinas autóctonas ... ... ... ... ... ... 100 cí 10.000
Razas ovinas precoces extranjeras ... ... ... 50 ó 5.000
Razas porcinas precoces ... ... ... ... ... ... 100 G 6.000
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F OMEN TO OE LA PROD UCCI ON OE
C ARNE

• Primas a la producción de
corderos de cebo precoz

En el "Boletin Oficial del Estado" de 3 de noviembre de 1973
aparece una Resolución de la Dirección Genera/ de la Producción
Agraria por la que se dictan normas para /a organización y control
del servicio de concesión en vivo de primas a la producción de
corderos de cebo precoz.

Podrán ser beneficiarios de la
prima todos los ganaderos indi-
viduales o que se agrupen para
alcanzar el mínimo señalado.

Para tal agrupación es sufi-
ciente el acuerdo de todos ios
asociados en documento firma-
do, donde se acredite el com-
promiso de cebar en común sus
corderos en dicho cebadero.

Las condiciones mínimas de
los cebaderos de producción
para se rautorizados como tales
serán las siguientes:

a) Condiciones higio-sanita-
rias suficientes, a juicio de la
Jefatura Provincial de Produc-
ción Animal.

b) La superficie de las cel-
das será la que corresponda a
dos corderos como máximo por
metro cuadrado.

c) EI volumen por cabeza
será de 1,5 metros cúbicos co-
mo mínimo.

d) La longitud del comedor
cubrirá el mínimo siguiente:

Alimentación manual, 0,20 me-
tros por cabeza.

Alimentación mecanizada,
0,10 metros por cabeza.

Tolvas, 0,07 metros por ca-
beza.

e) Deberán contar con sumi-
nistro de agua potable suficiente.

f) Reunir condiciones ade-
cuadas que permitan una correc-
ta ventilación e iluminación.

g) Contar con báscula para
pesada individual debidamente
contrastada.

En cada provincia se abrirá
un Registro de todos los ceba-
deros de producción que de-
seen acogerse a la modalidad
de primas en vivo y se compro-
metan a cumplir los requisitos
exigidos en la presente norma-
tiva.

Las solicitudes deberán pre-
sentarse en las Delegaciones
Provinciales de Agricultura (Je-
fatura Provincial de Producción
Animal) acompañadas de un
croquis o plano donde figuren
las características del mismo
(modelo B-1 ).

También se publica una Resolución del F. O. R. P. P. A. por la
que se instrumenta la percepción de primas en cebadero al cor-
dero de cebo precoz.

Serán condiciones indispensa-
bles para tener derecho a prima
las siguientes:

1.^^ Que el animal haya entra-
do en cebadero de producción
con un peso máximo de 15 kilo-
gramos vivo.

2.^^ Que permanezcan ininte-
rrumpidamente en el mismo du-
rante un período máximo de
ochenta y cuatro días.

3.^ Que el peso mínimo de
cada animal al concluir el perío-
do de cebo sea de 29 kilogra-
mos.

Podrán ser beneficiarios de la
prima de cebo los titulares del
cebadero de producción.

Los cebaderos de producción
podrán organizarse por un solo
ganadero o por varios, que en
conjunto posean un mínimo de
600 ovejas de vientre, pero en
este segundo caso la titularidad
del mismo recaerá siempre so-
bre una sola persona, natural o
jurídica.

Para beneficiarse de las pri-
mas correspondientes, se solici-
tará del FORPPA„ según instan-
cia qus se presentará en la De-
legación Provincial de Agricul-
tura, Jefatura de la Producción
Animal.
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Actuación urgente en el mercado
de ganado vacuno

En el "Boletin Oficial del Estado" de 3 de noviembre se pu-
blica una Resolución del F. O. R. P. P. A. por la que se establece
el pliego de bases de ejecución por el que se desarrolla el acuerdo
del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 1973, sobre actuación
urgente en el mercado de ganado vacuno.

Según esta operación, finan-
ciará el FORPPA la compra y
almacenamiento por CAT de ca-
nales de añojo de peso superior
a 220 kilogramos que cumplan
las condiciones establecidas en
el Decreto 1897/1973, de 5 de
julio, para que les sea aplicable
el precío de garantía.

La CAT, dado el carácter ur-
gente de la operación, contrata-
rá directamente con los matade-
ros que se e s t i m e n precisos,
atendiendo en la elección a la
situación geográfica, caracterís-
ticas técnicas, comportamiento
en otras colaboraciones e histo-
rial reflejado en las inspecciones
de primas de añojos realizadas
por la Dirección General de la
Producción Agraria.

EI período de compras se ini-
ciará el 15 de octubre de 1973
y finalizará el 31 de mayo de
1974, ambos inclusive.

No obstante, si el precio de
referencia supera con carácter
sostenido el nivel de 119 pese-
tas/kilo/canal, se suspenderán
por el Comité Ejecutivo y Finan-
ciero del FORPPA las compras.

EI ganadero que se acoja a lo
dispuesto en las presentes ba-
ses deberá ofertar por escrito
sus reses a la Comisión Recep-
tora del matadero que elija con
cinco días al menos de antela-
ción a la fecha probable del sa-
crificio.

Asimismo deberá acompañar
al escrito de oferta justificante
de giro o transferencia a favor
del matadero de una fianza de
500 pesetas por cada res ofer-
tada.

Una vez ofertadas las reses y
programado el sacrificío por la
Comisión receptora, el ganade-
ro se obliga a realizar la entre-
ga en la fecha prevista. En el
caso de incumplimiento por par-
te del ganadero, perderá la fian-

za establecida en el párrafo
precedente, que quedará a favor
del matadero como compensa-
ción de la reserva del servicio
realizado.

EI ganadero recibirá por su
ganado los siguientes importes:

1. EI importe de las canales
valoradas al precio base de 110
pesetas/kilogramo, s a I v o que
concurran en ellas alguna o va-
rias de las causas de demérito
establecidas en el D e c r e t o
1897/1973, de 5 de julio, en cu-
yo caso le serán aplicadas en la
valoración. Del peso de las ca-
nales se deducirá el 1 por 100
en concepto de merma por oreo.

2. EI importe de los despojos
y cueros valorados a 10 u 8 pe-
setas kilogramo canal, respecti-

vamente, según que eÍ peso de
la canal oreada no exceda o su-
pere e! peso de 270 kilogramos.
A los cueros marcados se aplica-
rá un demérito de 0,50 a 1 pe-
seta/kilo/canal, según la exten-
sión y situación de las marcas.
Los precios de los cueros y des-
pojos serán revisados mensual-
mente.

3. EI importe de la prima co-
rrespondiente según el peso de
la canal.

4. EI reintegro de la fianza
transferida o girada al matadero.

EI única gasto que corre a car
go del ganadero es el del pago
de la prima del seguro de co•
miso, que asciende a 25 pesetas
por res.

EI Veterinario clasificador asig-
nado al matadero por la Direc-
ción General de la Producción
Agraria ejercerá la función de
arbitraje entre el matadero y el
ganadero en los casos en que
e x i s t a disparidad de criterios
respecto a la clasificación y va-
loración de las canales y cueros.

EI pago al ganadero será rea-
lizado por el matadero colabo-
rador al contado en el mismo
día en que se haya sacrificado
la res.

Primas a la producción de vacuno añojo
En el "Boletin Oticial del Estado" de 3 de noviembre la Direc-

ción General de la Producción Agraria publica una Resolución para
concesión de primas a vacuno añojo.

Condiciones del ganado para
acreditar derecho a prima

a) Para canales de añojos
machos con un peso mínimo de
190 kilos y hasta 220 kilos, ten-
drán una prima de tres pesetas
kilogramo/canal.

b) Para canales de añojos
^nachos con un peso mínimo de
más de 220 kilos y hasta 270
kilos inclusive, la prima será de
seis pesetas kilogramo/canal.

c) Para canales de añojos
machos con un peso mínimo de
más de 270 kilos y en adelante,
percibirán la prima de nueve
pesetas kilogramo/canal.

Estas primas se abonarán pa-
ra todos los animales, tanto en

régimen de libertad comercial
como adquiridos por la C. A. T.,
en régimen de garantía, siendo
beneficiarias aquellas personas
que acrediten ser propietarios
de las reses en el momento del
sacrificio.

Mataderos autorizados

Estas primas de añojos ma-
chos se abonarán para reses sa-
crificadas en mataderos genera-
les frigoríficos, en los matade-
ros municipales de capitales de
provincia y de poblaciones de
más de 20.000 habitantes, así
como en aquellos otros que se
autorice, siempre que se justifi-
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que que se ha sacrificado en es-
tos mataderos ganado vacuno en
el año anterior en cantidad igual
o superior a 400 toneladas ca-
nal.

EI ganadero que Ileve reses
con derecho a prima a los men-
cionados mataderos requerirá el
dictamente técnico del Veterina-
rio clasificador, el cual, por su
actuación profesional, percibirá
los siguientes honorarios con
cargo al peticionario:

a) Por cada partida de bovi-
no presentada a dictamen y que
significará una sola acta de sa-
crificio, 100 pesetas.

b) Por cada añojo, con de-
recho a prima integrante en la
partida, 50 pesetas.

Comprobación, pesaje,
clasificación e identificación

Todo vacuno añojo con op-
ción a prima deberá Ilegar al
matadero amparado con la Guía
de Origen y Sanidad del muni-
cipio de origen. EI ganado que
carezca de este documento no
podrá optar a dicho incentivo,
sin perjuicio que pueda sacrifi-
carse con guía expedida en base
a lo que dispone el artículo nú-

mero 35 del Reglamento de Epi-
zootí as.

Los Veterinarios clasificado-
res comprobarán este documen-
to y lo conservarán ordenada-
mente en los mataderos con los
correspondientes a las pesadas
de los animales, copia del acta
de percepción de primas que
originan y petición del servicio.

En la confección y tramitación
de actas se extenderá un acta
por cada propietario del ganado
sacrificado. Las actas de cada
día comprenderán el total de las
reses sacrificadas durante el
mismo por cada propietario.

N. oe i.n R.-Uno de nucscros comentarios editoriales del pasado número de octubre tie refería .^ la disposición que ;ihora repro-
diicimos en E^arre.

CALEFACCION AUTOMATICA de AVICULTURA, AGRICU^TURA, GANADERIA e INDUSTRIA
Procesos de Secado en genera!

HY-LO Ibérica, S.A. - Tallers, 77 - Tel. 237 36 15/6 - BARCELONA

Delegación en MADRID - López de Hoyos, 295, 3.°, A- Tel. 415 13 61
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Campañas algodoneras 1973-74 a 1975-76
Intentos de salvaguardar la cosecha
nacional frente a las cotizaciones
variables internacionales

En el "Boletin Oticia/ del Estado" de/ 1 de octubre se publicó
el Decreto 2.309/1973 de la Presidencia del Gobierno por el que
se regulan las campañas a/godoneras 1973-74 a 1975-76.

Objetivos de producción

En el mes de octubre de cada
año, el Gobierno, a propuesta
del F. O. R. P. P. A., fijará el
objetivo de producción de algo-
dón fibra de tipo americano pa-
ra la campaña que se inicie en
1 de abril siguiente.

Contratación entre cu/tivadores
y Entidades desmotadoras

Los agricultores que decidan
cultivar algodón deberán forma-
lizar un contrato con una Enti-
dad desmotadora libremente ele-
gida y que haya sido debida-
mente autorizada por el Minis-
terio de Agricultura.

La contratación podrá reali-
zarse bajo una cualquiera de
las tres modalidades siguientes:

Modalidad a) Libre disposi-
ción por el cultivador de la fibra
y de ia semilla procedentes de
su cosecha de algodón bruto,
que la E n t i d a d desmotadora
contratante le desmotará y en-
tregará, concertando, de mutuo
acuerdo entre ambas partes, la
cuantía del canon por dicho ser-
vicio.

Modalidad b) Venta a la En-
tidad de^motadora de la fibra
p^ ocedente de la desmotación
de su cosecha de algodón bruto
y cobro del importe correspon-
diente con arreglo a los precios
mínimos que para cada calidad
de fibra se fijen cada campaña.

Modalidad c) Cobro del im-
porte del algodón bruto de su
cosecha, de acuerdo con los
precios mínimos que por cate-
gorías se señalen para cada
campaña.

Semilla de siembra

La Dirección General de la
Producción Agraria determina-
rá para cada campaña, en el
mes de febrero, las variedades
a cultivar en las diferentes zo-
nas productoras.

Por su parte, la Dirección Ge-
neral de Industrias y Mercados
en Origen de Productos Agra-
rios fijará en la misma fecha los
precios correspondientes a las
distintas clases de semilla.

Las desmotadoras facilitarán
a sus cultivadores la semilla ne-
cesaria, en concepto de anti-
cipo.

Entrega de la producción

Los cultivadores deberán en-
tregar la totalidad de su cose-
cha de algodón bruto en los al-
macenes de la Entidad con que
la hubiesen contratado.

Precios percibidos por los cultr-
vadores y liquidación de éstos
con las Entidades desmotadoras

la campaña que se inicie en 1 de
abril del año siguiente los pre-
cios mínimos a abonar a los cul-
tivadores por el algodón bruto
según categorías, así como el
de la fibra de la calidad tipo
Strict Middling 1/1/16 de pul-
gada para el caso de cultivado-
res acogidos a la modalidad b)
de contratación.

A los cultivadores que hayan
contratado según la modalidad
a), la desmotadora no les prac-
ticará ninguna liquidación, en-
tregándoles la fibra y semilla
procedentes de la desmotación
de su cosecha.

Los cultivadores acogidos a la
modalidad b) percibirán de la
desmotadora el importe corres-
pondiente a la fibra obtenida en
la desmotación de su cosecha,
de acuerdo con las cantidades
obtenidas de cada calidad y en
base al precio mínimo señalado
en la campaña para la calidad
tipo de fibra antes mencionada.
Para el resto de las calidades
se aplicarán los premios y de-
preciaciones fijados para el al-
godón nacional por el Comité de
Diferencias y Arbitrajes del Cen-
tro Algodonero Nacional, en el
mes en que se practique la des-
motación de su cosecha.

Las desmotadoras p o d r á n
abonarles, en concepto de anti-
cipo de la liquidación definitiva,
determinadas cantidades, con
arreglo a la clasificación provi-
sional por algodón bruto esta-
blecida.

Los cultivadores acogidos a
{a modalidad c) percibirán de
las Entidades desmotadoras el
importe correspondiente al algo-
dón bruto entregado, de acuer-
do con los precios mínimos que
para cada categoría se señalen
en la campaña.

Régim^n de precios
del algodón fibra

En el mes de octubre de cada Los precios del algodón fibra
año, el Gobierno, a propuesta en el mercado nacional serán
del F. O. R. P. P. A., fijará para libres.
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CATEGORIAS D^ ALGODON $RUTO

Categoría Humedad referida a algodón bruto Materias extrañas visibles en peso

Primera ... ... No superior al 8 por 100 Inferior al 3 por 100

Segunda... ... No superior al 10 por 100 Inferior al 3,5 por 100

Tercera ... ... No superior al 10 por 100 Inferior al 5 por 100
Cuarta ... ... No superior al 10 por 100 Inferior al 7 por 100
Quinta ... ... No superior al 10 por 100 Inferior al 10 por 100

AGRICULTURA

ANEJO NUMERO 1

Tipo de fibra producida

S. M. o superior y longitud superior a una
pulgada.

M. G. M. 1. s., S. M. 1. s., M. 1. s. y los
de la categoría anterior de longitud no
superior a una pulgada.

S. L. M., S. L. M. 1. s., G. M. s. y S. M. s.
L. M., L. M. 1. s., M. s. y S. L. M. s.
S. G. O. y teñidos («tinged» ).

1. s. = ligeramente manchado (« light spotted» ).
s. = manchado («spotted»).

Sistema de compensación
de precios

Para el algodón fibra de ti-
po americano se establece un
sistema de primas variables,
que será instrumentado por el
F. O. R. P. P. A., al objeto de
compensar a la industria des-
motadora y a los cultivadores
acogidos a la modalidad a) las
diferencias de precio existentes
entre el precio mínimo estable-
cido cada campaña al productor
y el precio registrado en el mer-
cado interior para el algodón
fibra.

Las primas variables serán in-
dependientes de la calidad de la
fibra, y su cuantía vendrá deter-
minada por la diferencia entre el
precio teórico del algodón fibra
nacional y el precio teórico del
algodón de importación.

En el mes de octubre de cada
año, el Gobierno, a propuesta
del F. O. R. P. P. A., fijará la
fórmula de cálculo del precio
teórico del algodón nacíonal en
función del precio mínimo del
algodón fibra establecido para
la calidad Strict Middling 1-1/16
de pulgada.

Límite máximo de compensación

La cantidad máxima que el
F. O. R. P. P. A., dentro de su
plan financiero, destinará para
las subvenciones que resulten
de la aplicación de este Decreto
no podrá exceder de mil millo-
nes de pesetas por campaña.
Las ayudas previstas en el pá-
rrafo anterior no podrán exce-
der de 150 millones de pesetas
por campaña.

Medidas de salvaguardía

a) Una vez acabada la cam-
paña de comercia'ización, el
F. O. R. P. P. A. calculará la pri-
ma media que sobre la produc-
ción obtenida suponga el mon-
tante de las primas solicitadas.

EI producto de la prima me-
dia por parte de la producción
que no rebase el 110 por 100 del
objetivo señalado por el Gobier-
no con^tituirá el fondo total a
distribuir, con el límite de la can-
tidad de mil millones de pese-
tas para atender a la compen-
sación de precios.

Si con el fondo total a distri-
buir no se alcanzara el montan-
te solicitado, la diferencia se
prorrateará entre los distintos
peticionarios en proporción a la
cantidad de fibra declarada por
cada uno.

b) En situaciones excepcio-
nales, y en tanto en cuanto és-
tas permanezcan, el Ministerio
de Ccmercio, previo informe del
Ministerio de Industria y de la
Organización Sindical, en defen-
sa de la producción nacional y
con carácter excepcional y tran-
sitorio, adoptará medidas de
control cuantitativo o cualitativo
de las importaciones.

c) EI F. O. R. P. P. A. podrá
proponer al Gobierno medida^
que permitan hacer viable eco-
nómicamente la absorción de
las posibles disponibilidades de
fibra nacional no consumibles
por la industria textil.

d) En el caso de que la evo-
lución de los precios internacio-
nales del algodón o las modifi-
caciones en el tipo de cambio
de la peseta influyeran de modo
anormal sobre el mercado algo-
donero nacional, el F.O.R.P.P.A.
propondrá al Gobierno las me-
didas a adoptar.

CAMPAÑA ALGODONERA 1973-74
Fomento del sistema productivo

EI F. O. R. P. P. A. propondrá
al Gobierno un sistema de ayu-
das indirectas, orientadas a la
reestructuración del s i s t e m a
productivo y fundamentalmente
a la mecanización de la reco-
lección, que serán instrumenta-
das a través de la Dirección Ge-
neral de la Producción Agraria.

Ha sido regulada por Decreto 2.528/1973, publicado en el "Bo-
letín Oficial del Estado'' del 16 de octubre.

Objetivo de producción Semilla de siembra

Excepcionalmente, t o d a la
producción de algodón fibra de
tipo americano que se obtenga
en la campaña 1973-74 quedará
acogida al sistema de compen-
sación de precios.

Las variedades de semilla
autorizadas para su siembra en
la campaña serán las incluidas
en la relación publicada por Re-
solución de la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria de
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23 de febrero de 1973 (" Bole-
tín Oficial del Estado" del 2 de
marzo).

Precios percibidos por
los cultivadores

Los precios mínimos de las
distintas categorías de algodón
bruto de tipo americano serán
los siguientes:

Categorías Ptas/Kg.

Primera ... ... ... ... 26,-
Segunda ... ... ... ... 24,50
Tercera ... ... ... ... 22,-
Cuarta ... ... ... ... 19,-
Quinta ... ... ... ... 17,-

EI precio mínimo en factoría
desmotadora del kilogramo de fi-
bra d^ tipo americano de la ca-
lidad base Strict Middling 1-1/
16 de pulgada, a abonar a los
cultivadores acogidos a la mo-
dalidad b) de contratación, será
de 77,90 pesetas.
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Creado por 400 accionistas en 1963,
Bankunión hoy cuenta ya con 11.200,
siendo en la actualidad el primer Ban-
co Industrial por Bonos de Caja emiti-
dos con más de 14.000 millones.

EI camino seguido por Bankunión en
estos diez años está Ileno de aporta-
ciones útiles a nuestro país.

Empresas como Autopista del Medi-
terráneo, Túneles del Tibidabo, Auto-
pista del Ebro, Maquinista Terrestre y
Marítima, SABA, Poliglás, Grupo AN-
TAR de Ascoy (Murcia), Parques de
Atracciones, Metra-Seis, Transpo 2000,
Interleasing, Echevarría Hnos., Feno^a,
Seguros Omnia, Metalúrgica Santana,
Banco Economías de Puerto Rico y
Fondunión son algunas de las 350 em-
presas en cuya promoción o participa-
ción ha intervenido Bankunión.

EI espectacular crecimiento de Ban-
kunión en este tiempo se basa en una
estructura que, si entonces parec'ó re-
novadora, hoy se ha visfo perfectamen-
te adecuada a la evolución de la em-
presa ;r la economía españolas. Es'o,
unido a un excepcional equipo de hom-
bres, verdaderos expertos en la IaCor
industrial y bancaria, ha dado lugar a
un Bankunión que ya se proyecta a la
siguiente década.

Bankunión ya está preparando su ac-
tividad para los próximos años, en los
que, a partir de una información di-
recta de los profesionales, empresa-
rios y hombres públicos de nuestra eco-
nomía, Ilevará a cabo una mayor pro
moción y más especializado apoyo a
la industria, la agricultura y los servi-
cios que más lo precisen, en func^ón
de las necesidades públicas.

Una de las promociones que c_n
más cariño Ileva adelante Bankunión
es la Fundación General Mediterránea.
Plenamente conscientes de su respon-
sabilidad social, Bankunión ha cuidado
esta Fundación que, en su todavía
corta existencia, ya ha destacado bri-
Ilantemente en el fomento del estudio
y la investigación, la cultura, la de-
fensa de la naturaleza, promoc ón de
la mujer, protección del arte y cons-
trucción de viviendas socia^es, entre
otras actividades.

Este es un brevísimo resumen de los
diez primeros años de un gran Banco
español. Esperamos contar con él en
el presente y el fu:uro, como él cuenta
con el apoyo y Ia acogida que sus fines
merecen.

PATATAS POLACAS
EXCELENTE RENDIMIENTO

SABOR EXQUISITO
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Recomendamos planteles de patatas
clasificadas, sanas, de alto rendimiento en las

diferentes variedades temprana,
semitemprana y tardías de carne blanca y

amarilla.

Exportador

POLCOOP - Empresa de t,omercio Exterfor de la Central
de Cooperativas Agricolas "Samopomoc Chlopska"

00 33F Warszawa, Kopernika 30, Polonia
Telefono: 26^10^81, 27-18-22
Telex: Polcoop Wa 81-4451



consu^T^s
I3ibliografía sobre fabricación de azúcar

D. Jesús Dávila Hourmat. Apartado 3.084. Má-
laga.

Espero de su amabilidad tengan la bondad
de informarme si disponen de algún tratado
o manua/ relativo a la fabricación de azúcar
de remolacha o de caña y obtención y des-
tilación de /as melazas correspondientes.

En caso contrario, mucho les agradecería
se sirvieran informarme a qué dirección po-
dria so/icitarlo.

La bibliografía que conocemos existe en Espa-
ña y que puede ser consultada en la Biblioteca
del Ministerio de Agricultura o en otras especia-
lizadas es la siguiente:

JOHNSON, R. I., y otros: Advances in sugarbeet.
Production: Principles and practices, 444 págs.
Ames, 1971, 1.050 ptas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA: EI azúcar en el
Mercado Común. C. E. E. Mercados Agrarios,
núm. 3, 197 págs. Tablas, 1970, 400 ptas.

DE WHALLEY, H. C. S.: Métodos ICUMSA de aná-
lisis de azúcar, 1971. Rústica, 204 págs., 350 ptas.

Algunas de estas publicaciones están a la venta
en las librerías agrícolas especializadas. Por ejem-
plo, aquí en Madrid, la Librería Agrícola (Fernan-
do VI, 2); Librería Mundi-Prensa (Castelló, 37), y
Librería Díaz de Santos (Lagasca, 93).

5.811

PENA MARTIN GONZALEZ, F.: EI azúcar. Servicio
de Estudios del Banco Urquijo, 95 págs. Rústica.
Madrid, 1964.

ESTORD, G.: L'industrie du sucre de cannes, 628
páginas. Cartoné. Fotografías. París, 1958.

SAILLARD, E.: Remo/acha y azúcar de remolacha.
Enciclopedia agrícola Very, núm. 64. Salvat,
1929, 761 págs.

ROUX, E.: A/irnents sucrés, 472 págs. París.
FANCONNIER: La caña de azúcar, 1973. Colección

Agricultura Tropical. Edit. Blume. Precio apro-
ximado: 800 ptas.

HUGOT, E.: La sucrerie de cannes, 2.°` ed., 1.024
páginas. Ilustraciones. París, 1970, 3.120 ptas.
Librería Mundi-Prensa.

PORTA ARQUED, A.: Fabricación del azúcar, 826
páginas. Ilustrado con 290 grabados y 32 tablas,
1955, 630 ptas. Colección Agrícola Salvat. Con-
tenido 1.H parte: "Fabricación del azúcar de re-
molacha"; 2.^^ parte: "Fabricación del azúcar de
caña"; 3.^^ parte: "Cálculos y datos técnicos azu-
careros"; 4.^` parte: "La comprobación química".

SPENCERY MEADE, G. P.: Manual del azúcar de
caña, 940 págs., 1967, 1.320 ptas.

HONIG, P.: Principios de tecnologia azucarera, tres
tomos, 1.676 págs. Figuras. Méjico, 1969, 2.000
pesetas. Tomo I: "Propiedades de los azúcares
y no azúcares: Purificación de los jugos". To-
mo II: "Cristalización". Tomo III: "Clasificación".

HUGOT, E.: Manual para ingenieros azucareros,
2.^^ ed., 803 págs. Ilustraciones. Méjico, 1964,
1.850 ptas.

COLLESEI, M.: L'industris doleiaria. Economia della
produzione, 183 págs, Tablas. Milán, 1969, 45Q
pesetas.

Alvaro Sierra Carre
Dr. Ingeniero Agrónomo

Nuevas variedades de cebada

D. Daniel Vázquez. Badajoz.

Los agricu/tores cada vez están sembran-
do nuevas variedades de cereales para ver
si aumentan sus rendimientos. Ahora hab/an
de la cebada "Mamie" como de muy buena.
También existe mucha propaganda de la ce-
bada "Hallas", que dicen que es mejor que
la "Pallas".

^Podrian decirme qué hay de cierto en todo
esto y de qué c/ase de cebada se trata?

La variedad "Mamie" es una cebada francesa
de dos carreras obtenida del cruce "Mansholt"-
"Kenia". Como esta última, es muy resistente al
encamado, pero muy sensible al carbón y oidio.
La espiga es amarillo-grisácea, corta y compacta.
Grano grueso con elevado peso específico. Es sen-
sible al frío, precoz y de gran ahijamiento. Muy
apropiada para siembras de primavera; es exigen-
te en cuanto a la calidad del suelo; necesita te-
rrenos de aita fertilidad, en donde suele dar pro-
ducciones elevadas; es de mala calidad cervecera;
buena para forraje.

La variedad "Hallas" efectivamente es una me-
jora obtenida de la "Pallas", de origen sueco, pro-
ducida por mutación provocada por rayos X. Como
ésta, es de dos carreras, resistente al encamado,
de espiga corta, algo densa y de buena producción.

Recomendable para siembras de primavera en
regadío; se adapta a una gran gama de suelos;
calidad cervecera buena.

5.812
Luis Delgado

Peri[o Agricola dcl I►stado
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Colmenas cercanas a casco u^rbano

D. José A. Ortiz y Fernández de Urrutia. Ma-
drid.

Les agradecería me intormaran si existe al-
guna disposición que regu/a la distancia mí-
nima a que pueden ser insta/adas las co/me-
nas en relación con el casco de población.

Se trata de un señor que ha puesto en el
pueb/o de Palomares del Campo (Cuenca)
dos colmenas a unos treinta metros de una
tinca urbana, y me cabe la duda de si puede
o no hacerlo, pues tal proximidad entraña un
riesgo para los vecinos más cercanos.

La cuestión a que se refiere la consulta es ex-
clusivamente de ordenanzas municipales, que son
las que tienen que resolver la clase de industria,
sea cual fuere su género, que se puede instalar
dentro del casco urbano, de acuerdo con lo que
prescribe la Ley de Régimen Local, texto refundi-
do de 24 de junio de 1955.

También se puede invocar el Reglamento de In-
dustrias Insalubres o Molestas, oponiéndose ante
la Corporación Municipal a la instalación de las
colmenas a que el señor consultante se refiere.

5.813
Mauricio Garcia lsidro

Abogado

Servidumbre de paso

D. Fermín Martín Laborda. Marina Moreno, 10.
Zaragoza.

En una finca agrícola de propiedad par-
ticular existe desde tiempo inmemorial un ca-
mino de paso o acceso a otras fincas de dis-
tintos propietarios.

Se pregunta: ^Tiene derecho el propietario
del predio sirviente a prohibir al paso y supri-
mir el camino por el que siempre se han ser-
vido los predios dominantes?

Con arreglo al artículo 539 del Código Civil, las
servidumbres continuas no aparentes y las discon-
tinuas, sean o no aparentes, como es la servidum-
bre de paso, sólo podrán adquirirse en virtud de
título, y no por el transcurso del tiempo.

Como parece ser que el camino a que se hace
referencia en la consulta viene usándose desde
tiempo inmemorial y, por tanto, antes de la vigen-
cia del Código Civil, debe aplicarse la legislación
antigua, conforme a su disposición transitoria pri-
mera, según las sentencias del Tribunal Supremo
de 7 de enero de 1920 y 19 de noviembre de 1949,
por cuya razón, al ser inmemorial dicha servidum-
bre de paso y haber transcurrido mucho más de
veinte años, ha prescrito a favor de los propietarios
de las fincas contiguas que utilizan el camino.

Mauricio García Isidro
5.814 Abogado

MOT^5IERRAS

en

eI mundo .. '

^ La primera de España ; ^ '
. ^ Gran gama de modelos ^^
^ Recambios originales

^^a^ xc►A s.A.
C.^° Zorrozgolti Edlficlo Gaieta

Tlfnos. 41 61 79 - 41 79 89 BILBAO - 13
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SECCION DE ANUNCIOS BREVES

EQUIPOS I I
I AGRICOLAS

I

«ESMOCA», CABINAS ME•
TALICAS PARA TRACTO-
RES. Apartado 26. Teléf. 200.
BINEFAR ( Huescs).

CABINAS METALICAS PA-
RA TRACTORES «JOMOCA».
Calle Lérida, número 61. BI-
NEFAR ( Huesca).

DEMANDAS
Y OFERTAS

VENDEMOS reproductores
porcinos machos y hembras pa-
ra raza Large White. Ganade-
ría diplomada. Agropecuaria
Castellana, S. A. Tel. 2532699
( tardes ).

VENDEMOS teproductores
machos y hembras de raza Fri-
sona con carta genealógica.
Agropecttaria Castellana, S. A.
Teléfono 2532699 ( tardes).

Gr1NADF.ROS: Mcdicamen-
to contra el pedero de las ove-
jas. losé Miguel Ortiz. TAR-
DIEI^IT'A (Huesca).

I INVERNADEROS I

«GIRALDA». Prida - Hijos.
Roque Barcia, 4. Bda. Bella-
vista. Teléfono 610700 (35-42).
SEVILLA.

MAG^UINARIA
AGRICOLA

PROYECTOS I

Francisco Moreno S a s t t e,
Dr. Ingeniero Agrónomo. Espe-
cialista en CONSTRUCCIO-
NES RURALES. Proyectoa y
asesoramirnto agrfcole. 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 p:-r ordenadores elec-
trónicos. Rieg^s, expíanaciones,
b a n c a 1 e s, et c. Información:
AGRIMECA. Plaza de Améri-
ca Española, número 3. Madrid.

PROAGRO, oficina de estu-
dios y proyectos agrícolas. Es-
pecializstción en regadíos y ges-
tión de explotaciones. Duque
de la Victorie, 3. VALLADO-
LID.

«AGROESTUDIO». Direc-
ción de explotaciones agrope-
cuarias. Estudios. Valoraciones.
Proyectos. Rafael Salgado, 7.
Madrid-16.

F.SBOGA. Estudios y Proyec-
tos de Ingeniería, S. A. Sección
cle.Agmnomía. Padre Damián, 5.
^IADRID.

I SEMILLAS I

Molinos trituradores marti-
llos. Mezcladoras verticales.
DELFIN "LAPATER. Caudi-
llo. 31. LF.RIDA.

Cosechadora de algodón BEN-
PEARSON. Modelo standard,
dos hileras, rendimiento medio,
0,4 Ha./hora. Servicio de pie-
zas de recambio y mantenimien-
to. RTEGOS Y COSECHAS,
SOCIEDAD ANONIMA. Ge-
neral Gallegos, 1. Madrid-16.

I PESTICIDAS ^

INDUSTRIAS AFRASA, Já-
tiva, 10, Valencia. Insecticidas,
Fungicidas, Acaricidas, Herbici-
das, Abonos foliares, Fitohor-
monas, )3^esinfectantes de suelo.

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 ).

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semiIIas número 23
Especialidad semilla^ hortíco-
las. En vanruardia en el em-
pleo de hil•.ridos. Al+artado 21.
Teléfo^ ^0 303 v 585. Telegra-
mas «Semillas». CALAIIORRA
f Logroño ) .

Semillas d^ Hortalizas, Forra-
^eras, Pratenses y Flores. Ra-
món Batllc Vernis, 5. A. Plaze
Palacio, 3. Barcelona-3.

PRODUCTORES DE SEMI-
LLAS, S. A. PRODES - Maí-
ces y Sorgos Híbridos - TRU-
DAN - Cebadas, Avenas, Re-
molacha Azucarera y Forrajera,
Hortícolas y Pratenses. Cami-
no V^.::jo de Simancas, s/n. Te-
léfono 23 48 00. Valladolid.

CAPA ofrece a usted las
mejores varíedades de «PATA-
TA SEI_ECCIONADA DE
SIEMBRA», precintada por el
Instituto Nacional para la Pro-
ducción de Semillas Selectas.
APARTADO NUM. 50. TE-
LEFONO 21 70 00. VITORIA.

i)RIBER, S. A. PRODUC-
TORA DE SEMILLAS núme-
to 10. Hortícolas, leguminosas,
forraj^ras y pratenses. Pe^dica-
dores, núm. 10. Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

I VIVERISTAS 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 ).

VIVEROS VICENTE VE-
RON. Arboles frutales, foresta-
les y de adorno. Calle Sixto Ce-
lorrio, 10. CALATAYUD.

PLANTAS DE FP^ESAS, va-
tiedades americanas vendemos.
Somos los mayores productores
y ofrecemos, por tanto, los me-
jores precios. SUR HORTICO-
LA. Paseo Delicias, 5. SEVI-
LLA,

V I V E R O S SINFOROSO
ACERETE JOVEN. Especiali-
dad en árboles frutales de va-
riedades selectas. SABIÑAN
(Zaragoza). Tels. 49 y 51.

VIVEROS CATALUÑA. Ar-
boles frutales, nuevas varieda-
des en melocotonems, nectari-
nas, almendros floración tardía
y fresas. LERIDA y BALA-
GUER. Soliciten catálogos gra-
tis.

VIVEROS JUAN SISO CA-
SALS de árboles frutales y al-
mendros de toda clase. San Jai-
me, 4. LA BORDETA ( I,érida).
Teléfono 21 19 98.

VIVEROS SANTUAN. Fru-
tales: variedades selectas comer
ciales. Rosales, ornamentales y
de sombra Teléfonos 2 y 8. ^ A-
BIÑAN ("L.aragoraj.

VIVEROS ^lltAGON. Nor^-
bre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semillas. Fimsanita-
rrios BAYER. Telf. 10 B1NE-
FAR (Huesca).

VIVEROS IOSE MORENO
CABRERA. Especialidad en oli-
vos. Domícilio: Santa Rita, 4.
Jaén. Teléfono 23 21 89.

I VARIOS I

UNION TERRITORIAL DE
COOPERATIVAS DEL CAM-
PO. Ciudadela, 5. PAMPLO-
NA. SERVICIOS COOPERA-
TIVOS: Fertilizantes y produc-
tos agrícolas. Comercialización
de uva, vino, mostos. Piensos
compuestos «CACECO».

La «AGRICULTURA F,STA
MUY SOLA». Venta en LI-
BRERIAS. Cien pesetas.

LIBRERIA AGRICOLA.
Fundada en 1918; el más mm-
pleto surtido de libros nacio
nales y extranjeros. Fernan-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
41913 79. Medrid^.
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VIVEROS CATALUÑA, S. A.

Arboles frutales, nuevas variedades en Melocotoneros, Nectarinas, Almendros floración tardla y Fresas

5 O L I C I T E C A T A L O G O

Camino Moncada, 9- Tel. 23 51 52 Barrionuevo, s/n. - Tel. 44 53 20 División Azul, 47 - Tel. 23 52 33
L E R I D A BALAGUER (Lérida) L E R 1 D A

VIVEROS MARIANO SORIA
ESPECIALIDAD EN ARBOLES FRUTALES

Ofrece a los agricultores su gama de variedades frutales
de gran interés comercial

También ofrecemos a nuestros clientes las nuevas
nectarinas

MAYRED
RED JUNE
EARLY SUNGRAND
CRIMSON GOLO

todas ellas, completamente protegidas

Solicite catálogo gratis, sin compromiso;
en éf hallará cuanto usted desee

Teléfonos:
ALMACEN 457
PARTICULAR 266 y 264 LA ALMUNIA ( Zaragoza)

LOS SUBSTRATOS Y LA TURBA HORTENSE
ENRIQUrCIDA SON IDEALES PARA EL
CULTIVO DE FLORES, LEGUMBRES Y VIÑAS

Recomendemos:

SUBSTRATO para el cultlvo de flores - STK-2

SUBSTRATO para el cultivo de plantas - STM-3

SUBSTRATO para el cultivo de legumbres - STM-4

Los substratos son una mezcla de turba y de los
principales abonos minerales / N, P, K, Mg, Ca /
así como Ue micro y macroelementos.

Presentación:
saco en polietileno conteniendo O.t7 m^; el subs-
trato STK-2 se vende también al por menor en
embalajes de 4 Kg. aproximadamente.

TURBA HORTENSE ENRIQUECIDA
MTM-S-10 MTM•S-20

para utilizar en el cultivo de campos y jardines
así como bajo tiendas plastificadas e inverna-
deros.
La turba hortense enriquecida es una mezcla
de turba con numerosos componentes de abo-
nos minerales, cal y microelementos.

Presentación:
saco en polietilenu cunteniendo 0.17 rn'.

Exportedor:

POLCOOP
Empresa de Comerclo Exterior

00-336 Varsovia, Kopernika.30. Polonia
Telex: POLCOOP. Wa 61-44-51
Teléfono: 26-10-61/9, 26-40 60


