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Un nombre en la mecanización de la limpieza
de establos de ganado vacuno y porcino

• Instalaciones de evacuación de estiércol DURAUMAT por paletas.

• Arrobaderas automáticas FARMAN en estahlos con cubículos.

• Instalaciones evacuadoras de estiércol por cadenas.

NUEVAS SOLUCIONES PARA
RETIRAR EL ES7IERCOL. . ^

• Sin necesidad de entrar en el establo.

• Sin fosos ni rejillas.

• Sin molestia alguna para el ganado.

• Con poco gasto de paja o cama
para el ganado.

• Sin problemas de desgaste y manutención
en su maquinaria.

FARMAhI , S . A .
CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS
INSTALACIONES DE ESTABLOS PARA GANADO VACUNO Y PORCINO

Carretera de Mata, Km. 2
Tels. 390.54.13 - 390.43.99

Apartado 236 - MATARÓ ( Barcelona)



^ ^í Cu ^tu r â^.
R.ev^sta a^ropecuar^a

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Caballero de Gracia, 24
Teléfono 221 16 33

Madtid

Año XLIII - N.° 507

Julio 1974

SUSCRIPCIÓN

España

Año, 400 ptas.

Portugal e Iberoamérica

Año, 450 ptas.

Restantes pafses

Año, 500 ptas.

NÚMERO SUELTO 0 SUPLEMENTO:

España ...... 40 ptas.

editorial

Nuestros melocotones por
los suelos de Francia

Los agricultores franceses han dado este final de julio, de cara al éxodo veraniego de agosto,
un auténtico espectáculo de protesta contra las exportaciones españolas de frutas y hortalizas.
Nuestros camiones de melocotones, y después de peras, han sido obligados a un excepcional
stop y su jugosa carga esparcida e inutilizada. Los desmanes y manifestaciones de protesta
han pasado luego de la carretera a las estaciones de recepción e incluso a los mercados de las
ciudades, en las cuales nuestras frutas y hortalizas gozan de un buen prestigio adquirido a
través de varios años de competencia.

EI caso es que los agricultores y sectores interesados franceses se han pasado de la raya
de la competencia bilateral y han entorpecido también el paso de fruta española cuyo destino
eran otros países de la Comunidad distintos a Francia.

Los franceses han dicho una vez más aquí estoy yo, allende nuestras fronteras, pero esta
vez con excesiva violencia. Aunque ya debemos estar acostumbrados a recibir bofetadas, no es
cosa de agachar la cabeza de un modo continuo. El Gobierno español ha cursado, por la vía
diplomática competente, la correspondiente protesta, la cual ha recibido tardía contestación
por parte francesa, cuya prensa, por otra parte, también ha querido más bien silenciar la actitud
de los campesinos vecinos.

Entre los muchos comentarios que pueden hacerse respecto a esta situación, caben destacar

los que se refieren a la reparación de los daños ocasionados al sector exportador español y a

las relaciones de nuestro país con respecto a Francia.

Los daños son elevados y afectan directamente a un sector, pero indirectamente a otros.
No sabemos los derechos que puedan tener los agricultores franceses para llevar a cabo esas
violentas protestas, pero el hecho cierto es que por parte francesa debe existir una obligato-
riedad de reparación o de compensación en función de los daños ocasionados.

Respecto a nuestras relaciones con Francia el asunto se complica y amplía, porque, al margen
de nuestras relaciones políticas con los países europeos, la existencia de un Mercado Común
agrario -lo único que teóricamente funciona- fortalece la situacíón comercial de Francia y
en realidad de los <^nueve» con respecto a nuestro país. Es lógico que mientras más apartados
estemos de Europa y del Mercado Común, al menos en teoría, en más deficiente situación nos
encontramos para la defensa de nuestros intereses agrarios.

AGRICULTURA - 451



El Banco de $aniander le propone :

Suba a nuestro tren
y c^ecidamos la fórmula

de Ahorro - Im^ersión
adecuada a sus necesidades .

El Banco de San.iander le propone
avanzar junios. Una sólida y poiente
máquina empuja más y más adelante
Una experimeniada máquiria que
ar-rasira cortsigo una gran variedad de
posibilidades de ahorro-inversián.
Posihilidades de ahorro-inversión que
se adapian a sus necesidades y lo
suficieniemenie ágiles como para pasar
de una inversión a oira si sus
necesidades cambian.
Tenemos un carnino para ese dinero
que se guarda para una eveniualidad
fuiura o para el que aún no iiene
destino fijo. Y oiro para el pago que
iiene que efeciuar deniro de 3 meses.

El Banco que avanza con rapidez
le propone avanzar juntos

BANCO DE SANTANDER
El Banco de sus inversiones _

Y oiro más para ese dinero que 11a
juniado leniamente para una compra
imporianie, al que añadiremos, si lo
desea, un crédiio.
No imporia cuál de las fórmulas uiiliza
para subir a nuesiro iren:
Cuen2a Corrienie, Ahorros, Imposiciones
a plazo fijo, Fondos de inversión...
Lo imporianie es no perder el iren.
Vamos, jSuba! Decidamos de forma
conjunta la fórmula de ahorro-inversión,
según sus deseos ( obiener una renta,
formar un capi2al, recuperar
rápidamenie lo invertido, cubrirse de
la inflación, eic.), ienemos un desiino
común: progresar.^------------------,
I C^ envíenme 4olleto I

^ O explíquenme personalmenle cómo ^

^
puedo avanzar con el Banco de Santandei I

^ Nombre,_ ^

Í Apellidos: i

I Dirección: I

I Población: 'fel. I

^ Recorte y envíe este cupón a: ^

L Ba=c=d= Santander Al`a1- 37 Madr=d 14 ^-^



aiojamlentos
de vacas
lecher^s

• FUNCIONALISMO
• PREFABRICACION

Entre los muchos problemas de
interés que durante los últimos
años han surgido en las instalacio-
nes lecheras hay dos que probable-
mente destacan por su gran porve-
nir: la planificación funcional y la
prefabricación.

A nuestro juicio es más intere-
sante cómo se utilizan los edificios
que cómo son los edificios.

* ll^,ctor in^enicro A^,nínomn.

por CESAR FERNANDEZ-QUINTANILLA '•

Las construcciones agrícolas tie-
nen dos funciones: protectora y
productora. La función protectora
es pasiva, pues se refiere a la de-
fensa contra los fenómenos atmos-
féricos (Iluvia, sol, viento, etc.),
contra el robo, los ataques de in-
sectos, etc. La función productora,
por el contrario, es completamente
activa, pues es la adaptación del
edificio a unas condiciones de tra-
bajo y sistemas de producción que
permitan conseguir mayor cantidad

de productos con mejor calidad y
menores gastos.

Es en esta función productora
donde reside principalmente el pro-
blema funcional de la construcción
ganadera.

Dada la multiplicidad y díversi-
dad de organizaciones o sistemas
de funcionamiento que hoy día
pueden adoptar muchas explota-
ciones, se hace preciso una plani-
ficación razonada que nos permi-
ta localizar el más conveniente.
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No se trata sólo de un criterio
económico, sino de algo que en
agricultura es mucho más comple-
jo y que viene a ser el análisis pre-
vio del futuro funcionalismo.

Para Ilevar a cabo la planifica-
ción funcional constructiva es ne-
cesario disponer de unos gálibos
o dimensiones básicas exigidas por
todos los elementos que intervie-
nen en las explotaciones ( hombres,
animales, máquinas, etc.). Estos
gálibos comprenden un espacio ne-
to y un espacio funcional. Adicio-
nando y multiplicando dichos ele-
mentos básicos se deducen las su-
perficies o los volúmenes necesa-
rios para cada clase de elemento
productivo.

Ahora bien, estos elementos no
son fijos, sino dinámicos; tienen
una movilidad y exigen un espacio
de maniobra que es preciso cono-
cer. AI planificar los trabajos será
preciso establecer rutas de circu-
lación, y para ello hay que dispo-
ner de cifras dimensionales seme-
jantes a los gálibos estáticos que
nos sirven de punto de partida.

Basándonos en todos estos da-
tos, que son, por decirlo así, las
herramientas de trabajo, puede uno
enfrentarse con la verdadera plani-
ficación funcional.

Los espacios necesarios pueden
ser conseguidos en diferentes com-
binaciones. Para estudiar la más
conveniente el proyectista debe es-
tudiar series de prototipos que ha-
gan variar las combinaciones de
los elementos que integran una de-
terminada explotación.

Se trata de seleccionar entre to-
dos estos esquemas cuál es la dis-
posición más conveniente, dadas
las especiales condíciones que
concurren en una determinada ex-
plotación.

Como es natural, los factores to-
pográficos, por ejemplo en una zo-
na montañosa, pueden ser decisi-
vos; pero con frecuencia éste no
es el caso, y todos los esquemas,
o por lo menos varios, pueden ser
igualmente adoptados.

Vamos a prescindir también de
las consideraciones económicas,
que, como es lógico, complemen-
tan cada uno de los esquemas, pe-
ro que a veces no tiene mayor im-
portancia, por las escasas diferen-
cias que suponen.

Tenemos, por lo tanto, que ha-
cer la elección basándonos en con-
sideraciones estrictamente funcio-
nales.



En nuestro caso podr(an ser las
relaciones entre la situación del es-
tablo de vacas lecheras y el de la
recría, el henil, los silos forraje-
ros, el almacén de piensos, la fosa
de recogida de deyecciones, los
accesos a la finca, los accesos a
los pastos, etc.

A cada una de estas relaciones
se la adjudicará un coeficiente de
importancia.

Establecidos los coeficientes de
importancia entre cada par de re-
laciones funcionales, se pasa a
comprobar en qué medida los dife-
rentes esquemas satisfacen cada
una de dichas relaciones.

Para ello se adoptan de nuevo
otros coeficientes, que podemos
Ilamar de adaptación.

Multiplicando los coeficientes de
importancia por los de adaptación
obtendremos en cada esquema la
valoración o puntuación que alcan-
za cada una de las relaciones fun-
cionales, y sumando todas estas
puntuaciones se deduce la puntua-
ción total, que se considera como

medida de funcíonalismo del co-
rrespondiente esquema.

Naturalmente, estos cuadros y
estos esquemas no pretenden re-
emplazar a un análisis crítico pro-
fesional, pero sí suministrar una
buena base objetiva para el mismo.

Claro que una de las fórmulas
que en la práctica resultan más efi-
caces para conseguir este funcio-
nalismo es el de la industria de
los materiales constructivos prefa-
bricados. La prefabricación, como
es natural, tiene mayor adaptación
a las zonas rurales cuyas caracte-
rísticas de medio son poco adecua-
das para conseguir los etementos
que precisa la construcción con-
vencional ( por ejemplo, terrenos
miocénicos, donde la mala calidad
de los áridos y del agua encarecen
y limitan el uso del hormigón).
También es muy interesante en
donde escasea la mano de obra;
por ejemplo, zonas muy industria-
lizadas.

Esto no quiere decir que sea ex-
clusivamente en dichas zonas don-
de la prefabricación tiene interés,
pues independientemente de estas
circunstancias especiales no hay
duda de que las técnicas de la pre-
fabricación, utilizando ingredientes
de mayor calidad, tratamientos me-
cánicos, técnica más especializa-
da, etc., consiguen un ahorro y
unas características constructivas
que la hacen interesante en cual-
quier zona.

EI uso de elementos prefabrica-
dos significa que una considerable
parte del trabajo se traslada a la
industria. En el futuro es indudable
que aumentará todavía más el uso
de este tipo de elementos y que
se perfeccionarán los mismos, me-
jorando calidades, reduciendo cos-
tes, etc.

La prefabricación de grandes
elementos de estructura representa
un avance decisivo, pues no sólo
permite luces prácticamente inase-
quibles en la construcción clásica,
sino que además reduce enorme-
mente la mano de obra profesio-
nalmente más calificada, que pre-
cisamente es la que más escasea
y cuyos salarios muestran una ten-
dencia de crecimiento más acu-
sada.

Estas dos ventajas en la práctica
son fundamentales, y a nuestro jui-
cio representan la baza más im-
portante a favor de la industrializa-
ción constructiva en el campo.

En el extranjero la industria de
la prefabricación se impone cada
vez más, y según nuestros infor-
mes, la mayor parte de los gran-
des establos lecheros construidos
en Europa en los últimos años
han adoptado soluciones prefabri-
cadas.

Creo que en estas líneas, forzo-
samente muy breves, se habrá po-
dido vislumbrar el porvenir de dos
nuevos horizontes de gran interés
en un futuro muy próximo.
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i HOY YA EX ISTE !...
Un ordeño que da salud a las ubres de sus vacas

«SENIOR UNISOFT »

UBRES S IINAS DpN MAS LECNE Y MEJOR
Pida información a:

HANS T . MOLLER , S. A .
Avda. José Antonio, 435 P.° Calvo Sotelo, 18 Recaredo, 14

Tel. 243 88 U5 Tel. 225 38 48 Tel. 25 66 07
BARCELONA-15 MADRID-11 SEVILLA

o bien a su distribuidor de zonaI



MECANIZACION
EN EL
4RDEÑ0

^

ACTUALIDAD EN LA TECNICA DEL ORDENO

lntroducción

Con el concepto de mecaniza-
ción en e/ ordeño se pretende en
este artículo vulgarizar de forma
sencilla y clara algunos procedi-
mientos que están de actualidad,
íntimamente relacionados con esta
técnica, definiendo en principio el
significado del término "ordeñar",
según el diccionario de nuestra
lengua. A continuación trataremos
de la evolución de las técnicas
aplicadas en nuestro país, de la
actualización de estas técnicas y
de la importancia excepcional de
la mujer en este proceso de meca-
nización.

Evolución

Aproximadamente, hasta hace
unos ocho o diez años no era co-
rriente encontrar en España meca-
nismos para realizar el ordeño, si-
no era manualmente, excepto si se
trataba de grandes explotaciones
industrializadas, que disponían de
modernas instalaciones de los ti-

* Vctcrinarici.

ESTIMULACION
ORDEÑO

APURADO
por JOSE LUIS RUIZ TENA *

pos denominados espina de pes-
cado, tándem e inclu^o roto'actor.
Como excepción, en algunas gana-
derías con afanes progresistas tarr-
bién solía encontrarse alguno de
los dispositivos mencionados, pero
más bien eran habituales abaste-
cedores de grandes mercados de
consumo en ciudades como Ma-
drid, Barcelona, Valencia, etc., don-
de no era difícil hallar mecanizado
el ordeño mediante el empleo de
máquinas portátiles, no habiendo
Ilegado aún a utilizarse las in^ta-
laciones fijas.

En el momento presente es muy
corriente el empleo de modernas
instalaciones fijas en cualquier
granja o explotación por pequeña
que ésta sea, y es muy halagador
comprobar que nuestros ganade-
ros son verdaderos expertos en el
manejo de estos sistemas. Sus opi-
niones, dictadas por la experien-
cia, son grandemente beneficiosas
y muy aprovechables para el mejo-
ramiento de la producción lechera
en el ámbito nacional, y nos per-
miten a los técnicos Ilegar a con-
clusiones sobre problemas que fa-
vorezcan este desarrollo.

Según mi criterio, las causas
fundamentales de tan importante
transformación han sido:
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a) Escasez de mano de obra
especializada en este ramo.

b) Emigración de la población
del agro hacia otros lugares de
nuestra geografía donde el trabajo
era más cómodo y mejor remune-
rado.

c) Rentabilidad de explotación
( mayor número de vacas ordeña-
das/hombre) .

Creo que estas causas están al
alcance del conocimiento de cual-
quiera como motivos decisivos en
la mecanización del ordeño.

Técnica del ordeño

Cualquier manipulación mecáni-
ca respecto al ordeño debe ir siem-
pre acompañada de una serie de
operaciones sencillas, pero com-
pletamente imprescindibles, que
no nos cansaremos de repetir e in-
sistir, aunque pequemos de reitera-
tivos, porque al no seguir esas nor-
mas elementales se corre el riesgo
de que pierda toda su eficacia el
ordeño mecanizado, convirtiendo
éste en perjudicial para la produc-
ción lechera que disminuye, per-
diendo, como es lógico, rentabili-
dad la explotación.

Una labor de ordeño realizada
correctamente supone más abun-
dancia en la producción, menos
tiempo empleado en el trabajo del
ordeño, con el consiguiente bene-
ficio para la ubre del animal, siem-
pre funcionando en perfecto sin-
cronismo el trinomio hombre-ani-

se encuentra, por medio del tacto,
que la ubre parcial o totalmente
está caliente, dolorosa o es de ta-
maño superior al normal.

No debe descuidarse, como una
función muy importante, desinfec-
tar y aclarar con meticulosidad to-
do el sistema mecánico antes de
proceder al ordeño de cada vaca.

Vigilar durante esta operación
que .las pezoneras estén colocadas
correctamente, evitando que se
hallen muy altas, en contacto con
la base de la ubre, y tampoco
demasiado bajas, colgando del
pezón.

Es conveniente asegurarse de
que no ha quedado leche retenida
en la ubre sin haber sido extraída,
y para evitarlo es interesante te-
ner la precaución de hacer presión
suavemente hacia abajo, sobre el
distribuidor, durante un corto es-
pacio de tiempo, pueden ser unos
segundos, antes de proceder a re-
tirar las pezoneras.

Una vez retiradas las pezoneras,
se debe proceder a la desinfección
y aclarado perfecto de las mismas
para que queden bien limpias y en
disposición de ser usadas, con la
garantía de higiene precisa, con
los sucesivos ordeños.

Hay que seguir el mismo proceso
de desinfección con los pezones,
introduciéndolos en vasos que con-
tengan productos apropiados, para
su protección y limpieza, con sus-
tancias, para ambos casos, exis-
tentes en el mercado, que son bien
conocidas por nuestros ganaderos.

mal-máquina. crado de
En toda explotación lechera, de „a^ío

acuerdo con el ordeño mecánico, ^^. Hg.
es necesario, para el buen éxito
de la misma, seguir fielmente unos
consejos primordiales.

EI personal que va a intervenir
en estas operaciones debe lavar
previamente los pezones del ani-
mal con una solución desinfectante
que esté templada, o en su lugar,
si no dispusieran de esa solución,
pueden lavarlos con agua templa-
da y a continuación secarlos con
un paño o papel, pero suavemente.
Ambas acciones actúan como ver-
daderos estímulos para la libera-
ción de la leche que fluirá copiosa
y fácilmente.

Es interesante observar y com-
probar, contrastando las caracte-
rísticas de los primeros chorros de
leche que surgen de cada cuarto.
Esta operación de observación es
importante Ilevarla a cabo cuando

Flujo de
leche.
Kg^min.
f APOYO

,a

Actualidad en la técnica
del ordeño

EI objetivo principal en toda má-
quina diseñada para estos menes-
teres ha sido el de procurar que
sustituya al ternero en la extrac-
ción de leche de la ubre, y como
es razonable, que esta sustitución
Ileve aparejada la función con la
máxima eficacia y similitud con la
realizada por el ternero durante la
lactancia. En el tíempo en que el
animal está mamando se producen
en la cría y en la madre dos fenó-
menos: uno negativo en el ternero
y el otro positivo en la madre, que,
naturalmente, se complementan.
De una manera sencilla vamos a
explicar en lo que consiste: en la
acción de amamantarse el ternero,
dentro de la boca desarrolla una
presión negativa, de forma que es-
ta presión ejerce una acción posi-
tiva sobre un área determinada de
la glándula mamaria, haciendo que
la leche fluya hacia la garganta del
ternero.

Sin embargo, esto que aparen-
temente resulta sencillo no lo es
tanto en la práctica, por una serie
de factores que vamos a tratar de
explicar, con la idea y el buen pro-
pósito de desterrar ciertas rutinas
o hábitos que han conducido a
nuestros ganaderos a conjeturas y
prácticas erróneas.

Es bien conocida entre nuestros
ganaderos la frase "cada vaca re-
quiere su ordeño" a causa de im-

ORDEÑO

Fi^ura I

APURADO RETIRADA
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ponderables, tales como conforma-
ciones de la ubre, consistencia en
los pezones, esfinteres duros, etc.,
que han originado esa expresión,
estimando a la vez que era nece-
sario "apurar" el ordeño manual
en las vacas al finalizar esta ope-
ración.

La investigación y la técnica han
conseguido eliminar estos impon-
derables por eI procedimiento de
un sistema nuevo de ordeño, me-
diante un programa determinado,
con el que se consigne que el tiem-
po dedicado a cada vaca en esta
operación sea el mismo para todas
las del rebaño. Es indudable que,
siendo así, no tenga ya razón de
ser la mencionada frase tan exten-
dida entre nuestros vaqueros.

La definición de "tiempo de or-
deño" se entiende por el espacio
de tiempo en que la res tiene colo-
cada la unidad de ordeño -pezo-
nera-, y como este tiempo inver-
tido es igual para cada cabeza, se
deduce como consecuencia que
puede ordeñarse mayor número de
animales por hora, consiguiéndose
un apoyo perfecto y un apurado
mecánico total.

Además se evitan Ias irritacio-
nes en los tejidos internos del pe-
zón y conductos galactóforos, con-
siguiendo la neutralización de la
mamitis al no existir, durante el fun-
cionamiento, las causas de vacío
continuado.

Tras de esta exposición, presu-
mo que se harán el siguiente in-
terrogante: ^CÓmo es posible con-
seguir esto? Pues sencillamente,
empleando durante la operación
dos sistemas que se encuentran
acoplados a la unidad de ordeño.

Cada uno de ellos tiene una mi-
sión específica y entra en acción
solamente en una determinada fase
del ordeño en función del flujo de
leche extraída, siendo ésta la que
controla exactamente el momento
preciso en que uno de los dos sis-
temas ha de intervenir en el pro-
ceso.

A continuación se describe grá-
ficamente en la figura 1 la explica-
ción precedente.

Estimulación

Después de haber realizado con-
venientemente la limpieza de la
ubre y comprobadas las caracte-
rísticas de los primeros chorros de
leche en cada cuarto y sin nece-

sidad de mayor preparación, se
procede a la colocación de las pe-
zoneras. En esta fase el aparato
trabaja con un grado de vacío de
250 mm/Hg., empleando una fre-
cuencia de 48 pulsaciones por mi-
nuto, siendo de 1/3 el tiempo de
aspiración y de 2/3 el de masaje,
con lo que se consigue un apoyo
ideal e idéntico al realizado por el
ternero e indefectiblemente supe-
rior al conseguido manualmente.

Ordeño

Cuando la leche empieza a des-
cender y el flujo alcanza un valor

Figura 2

de 0,2 Kg/minuto, automáticamen-
te el grado de vacío se eleva a un
valor de 380 mm/Hg., correspon-
diendo a una frecuencia de 60 pul-
saciones/minuto. En esta situación
resulta óptima la liberación de oxi-
tocina, que viene a durar de cuatro
a siete minutos, considerándose es-
te espacio de tiempo suficiente
para una operación de ordeño co-
rrecta.

Apurado

Una vez se haya alcanzado el
punto máximo en el flujo de la le-
che, éste empieza a disminuir, y
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cuando este descenso haya Ilega-
do a un valor inferior al de 0,2 ki-
logramos/minuto, veinte segundos
después el sistema cambia auto-
máticamente a la po^ ición de apo-
yado o de eltimulación.

De esta forma no es nec^sario
que ei empleado esté pendiante
del desarrollo del ordeño hasta su
terminación, puesto que una vez
que el aparato esté ^uncionando
proporciona el grado de vacío, las
pulsaciones, las condiciones de tra-
bajo y tiempo de aspiración y ma-
saje correctos que p^ecisa el ani-
mal para la buena conservación
de sus órgano:^ secretores.

EI equipo de la figura 2 consta
de los dos pulsadores ant°s me^-
cionados.

Y, por ú;timo, vamos a tYatar de

la importancia de la mujer en los
trabajos del ordeño de acuerdo
con las experiencias obtenidas en
países cuya industrialización en es-
te ramo es a!tamente pc^itiva.

Importancia de la mujEr
en las labores de ordeño

Según los variados y minuciosos
e^tudios realizados en numerosas
granjas de USA, Suecia, Alemania
Oriental, etc., han Ilegado a la con-
clusión de que en las granjas I:-
cheras donde la mano de ob^a en-
cargada del ordeño mecánico e^
femenina las producciones obteni-
das son superiores a!as de las
conseguidas por la mano de ob a
masculina, Ilegando a cifras supe-

riores tan importantes como las de
0,500 Kg, por vaca/día, estimándo-
se una media de 0,200 a 0,250 Kg.
por vaca/día.

Las razones que aducen para
conseguir este mejoramiento en la
producción son las siguientes:

- Trato más delicado aplicado a
los animales, con la consiguien-
te suavidad en su manejo.

- Voz más dulce, que no altera
el sistema nervioso de las re-
ses, con disminución de gritos
y ruidos.

- Y, por último, una mayor lim-
pieza en la desinfección y lava-
do de las ubres e instalaciones,
reduciéndose con una mejor hi-
giene la incidencia de mamitis
en el ganado.

ACEITES DEL SUR
"ACESA"

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

j kt:^^xrs^ ^^i ^t,r^s^í

- MADRID-13

^ x
^s •^^ . ^
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PROBLEMAS SANIiARIOS

La aplicación de los conocimien-
tos genéticos mediante la selec-
ción y cruzamientos, a la mejora
ganadera, así como los adelantos
conseguidos en la alimentación y
manejos de los ganados, ha dado
lugar a animales superespecializa-
dos de elevadas producciones, con
lo cual se intenta paliar el gran dé-
ficit mundial de proteínas de ori-
gen animal. Pero la especialización
ha traído como consecuencia una
mayor incidencia de los problemas
patológicos. Los animales, explo-
tados como verdaderas flores de
estufa, con un medio ambiente con-
trolado, con una alimentación ra-
cional y equilibrada en consonan-
cia con sus producciones, se ha-
cen cada vez más sensibles a las
enfermedades, destacándose, de
una manera marcada, los proble-
mas sanitarios que menoscaban las
elevadas producciones.

En el ganado vacuno lechero,
y como proceso que afecta básica-
mente a la producción láctea, la
mamitis constituye, sin ninguna du-
da, la enfermedad más importante,
el problema sanitario más desta-
cado por las elevadas pérdidas que
produce. Su conocimiento y su
control interesa, pues, a todos los
países del mundo en los que la

* Licenciado en Veterinaria.

producción láctea constituye una
rama importante de las explotacio-
nes ganaderas.

LA "MAMITIS"

La mamitis es una enfermedad
infecciosa y contagiosa cuyo sín-
toma visible lo constituye la infla-
mación de las mamas en uno 0
varios de sus cuarterones, que si
bien es producida por diversos ti-
pos bacterianos, juega un papel
fundamental en su presentación los
errores cometidos en los sistemas
de manejo.

Bajo dos formas clínicas puede
presentarse el proceso: una con
síntomas fácilmente observables
de inflamación de la ubre, que se
encuentra dolorida al tacto, produ-
ciendo leche con aspecto acuoso
y grumos en mayor a menor canti-
dad, constituyendo la Ilamada ma-
mitis clínica, y otra sin alteracio-
nes aparentes en mamas y leche,
que da lugar a la mamitis subclí-
nica, que precisamente por pasar
desapercibida para el ganadero es
causa de una elevada pérdida en
la producción láctea.

La mamitis puede ser producida
por diversos microorganismos, ta-

por JOSE GOMEZ ALAMO '`

les como estafilococos, estreptoco-
cos, colis, pseudomonas, coryne-
bacterium, e incluso hongos, como
se han diagnosticado últimamente
en nuestro país. Sin embargo, son
los estafilococos y estreptococos
los agentes productores más nor-
males, hasta el punto de que un
90 por 100 de este proceso se de-
be a estos gérmenes. Pero tanta
importancia como los microorga-
nismos tiene la manera de efectuar
el ordeño: el ordeñador de "mano
dura", que produce traumatismos
en las ubres; el apurado imperfEC-
to, la costumbre antihigiénica de ti-
rar los primeros chorros al sue!o,
el mojarse las manos con leche, e1
ordeño mecánico, si las ordeñado-
ras no funcionan bien o no están
desinfectadas. En fin, la falta de
higiene y los manejos inadecuados
constituyen, como señalábamos an-
tes, factores predisponentes de tan-
ta importancia como los factores
desencadenantes o microorganis-
mos productores.

Los gérmenes, por lo general, se
encuentran en gran abundancia en
la piel de los animales y en el
suelo y, bien por una pequeña ero-
sión de la mama y a través de los
conductos galactóforos, penetran
en el interior, dando lugar al pro-
ceso. Raramente se producen ma-
mitis por propagación de los gér-
menes por vía endógena.
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Los síntomas son los señalados
anteriormente para las mamitis clí-
nicas y, además, en algunas oca-
siones puede aparecer fiebre.

EI diagnóstico en las mamitis
clínicas no presenta dificultad: la
inflamación de la ubre y los coágu-
los de la leche son lo suficiente-
mente expresivos; pero en la mami-
tis subclínicas con mamas y leches
de aspecto normal hay que recurrir
a diversos procedimientos labora-
toriales de los que últimamente se
emplea con más frecuencía, por su
rapidez y exactitud, el recuento ce-
lular de una muestra de leche
(C. M. T. California Mastitis Test).
Si la muestra es una mezcla de la
leche del rebaño se obtendrá el
grado de infección del rebaño to-
tal.

EI tratamiento de la mamitis clí-
nica se realiza normalmente a base
de antibióticos de amplio espectro
si no se ha diagnosticado el agen-
te productor, en cuyo caso puede
darse un antibiótico de espectro
reducido, pero específico, por lo
que debe consultarse siempre al
veterinario.

De todas formas, se ha de tener
en cuenta que si bien con el tra-
tamiento desaparecen los síntomas
clínicos en las vacas en produc-
ción, no siempre puede conseguir-
se la eliminación total de las bac-
terias de la ubre, por lo que, en
una proporción muy elevada (alre-
dedor del 50 por 100), se transfor-
ma en mamitis subclínica, pudien-
do incluso recidivar pasado cierto
tiempo.

IMPORTANCIA DE LA MAMITIS

Según pruebas realizadas, se
puede calcular que cada vaca pre-
senta de media un caso de mami-
tis clínica al año, Io que supone
una pérdida de unos 70 litros de
leche durante el padecimiento de
la enfermedad; pero, una vez cu-
rada la producción total, no se re-
cupera, estimándose una reduc-
ción de un 25 a 50 por 100 en el
período de lactación por este con-
cepto.

Las pérdidas por mamitis sub-
clínica se calculan en el 10 por
100 de la producción de las vacas
afectadas, y al estimarse que un
50 por 100 del rebaño se encuen-

tra afectado, la reducción de la
producción alcanzaría el 5 por 100
del total del rebaño, con lo que,
junto a las pérdidas por mamitis
clínica, alcanzaría un total aproxi-
mado de 400 litros por vaca del
rebaño.

Pero aún hay más debido a la
mamitis: las vacas no Ilegan a com-
pletar cuatro períodos de lactación
cuando el máximo período produc-
tivo no se alcanza hasta el séptimo
año de producción y su vida pro-
ductíva puede ser de once años.

Si a todo se le añade el costo
del tratamiento, el de la reposición
prematura de los animales, amén
de los problemas que esta leche,
con o sin los antibióticos del tra-
tamiento, puede causar a las in-
dustrias lácteas y la posibilidad de
aparición en el hombre de ciertos
procesos tales como amigdalitis e
incluso toxiinfecciones, se com-
prenderá con facilidad la importan-
cia tanto económica como social
de la mamitis.

CONTROL DE LA MAMITIS

Conocida la importancia de la
mamitis subclínica, que no se tra-
ta, y vista la falta de efectividad
del tratamiento de la mamitis clí-
nica en cuanto a la imposibilidad
de terminar con los agentes pro-
ductores, lo que da lugar a nuevos
casos de mamitis subcl(nica y a
nuevas presentaciones de síntomas
para poder luchar con ciertas ga-
rantías contra este proceso. Es ne-
cesario un estricto programa de
control, que se basa en dos apar-
tados:

A) Medidas de higiene.

B) Tratamientos oportunos.

A) Medidas higiénicas

Con el objeto de impedir la trans-
misión, las medidas higiénicas son
la base para evitar la aparición de
nuevos casos de mamitis.

EI N. I. R. D. ( National Institute
for Research in Dairying) dice: "Si
pudiesen impedirse todas las nue-
vas infecciones, la mamitis clí-
nica no existiría. Desgraciadamen-
te, esto es imposible, pero más de

la mitad de ellas pueden impedirse
y la mayor parte de las restantes
eliminarse por tratamiento."

Y proponen como método de hi-
giene más eficaz el siguiente:

1. Lavado de los cuarterones
antes del ordeño con agua conve-
nientemente desinfectada.

2. Secado de las mamas con
toallas individuales bien de papel
o de paño esterilizadas.

3. Usar guantes de goma, que
se pueden desinfectar en el agua
empleada para la desinfección de
las ubres, haciéndolo antes de to-
car un nuevo animal.

4. Desinfectar de nuevo la ubre
inmediatamente de retirada la pe-
zonera de la ordeñadora o al ter-
minar el ordeño, si es a mano,
ya que es el momento de mayor
susceptibilidad a la infección al
encontrarse el canal del pezón
abierto.

Todo esto debe ir acompañado
de una higiene estricta del mate-
rial empleado, así como de unas
condiciones idóneas técnicas de
las ordeñadoras.

B) Tratamientos oportunos

Ni que decir tiene que un caso
de mamitis clínica debe ser trata-
da inmediatamente, pero el posible
encapsulamiento de los gérmenes
y la eliminación de antibióticos por
la leche en el ordeño hace que los
tratamientos no sean totalmente
efectivos.

Para una efectividad total, según
experiencias realizadas, el antibió-
tico ha de estar un período de
tres semanas en la ubre, por lo
que en una vaca en producción es-
to es imposible y se ha de recurrir,
por lo tanto, al período de secado
con la siguiente pauta:

1. Tratamiento del cuarterón
afectado de mamitis clínica.

2. Tratamiento de los cuatro
cuarterones el mismo día en que
la vaca se seca.

Aplicándose con regularidad las
medidas higiénicas y los tratamien-
tos señalados, el problema de la
mamitis puede Ilegar a desapare-
cer o por lo menos a ser compa-
tible, con el fin económico de las
explotaciones lecheras.
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la MAMITIS puede ser controlada
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EI BANCO CENTRAL le paga en el actó''
los negociables del Servicio Nacional de Produc-''
tos Agrarios, para que Vd. perciba inmediata-'
mente el producto de su cosecha.

También puede confiar sus ahorros al
BANCO CENTRAL, que le asesorará convenien-
temente sobre la mejor forma de invertirlos.

Y si precisa financiación, el BANCO CEN-
TRAL ofrece créditos que se obtienen en pocós
días y se amortizan en muchos meses.

su banco amigo

Agricultor.
Recoja dos
frutos:
su cosecha y
su dine%
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EXPANSION DE LA GANADERIA E INDUS^TRIA LECHERA
por MANLIEL RODRIGUEZ GARCI A(^' )

A modo de introducción

En este artículo no pretendemos
hacer un estudio zootécnico del
vacuno de leche; intentamos dar
una óptica del panorama y situa-
ción actual de la ganadería en sus
planteamientos sociales y económi-
cos en la regibn asturiana.

La ganadería es una riqueza in-
discutible en Asturias. Es hoy, pese
a las circunstancias, uno de los
sectores básicos más importantes
en su economía y representa un pa-
pel esencial en el desarrollo pleno
y total de la región. No debemos
olvidar que Asturias forma parte de
esa franja norte de España, que ha
sido la zona en donde más activo
movimiento de expansión ganade-
ra en el campo del vacuno se vie-
ne registrando en los últimos años.

(*) Veterinarío titular de Pola de Lena.
Miembm de A. P. A. E.

Hay que reconocer que últimamen-
te ha evolucionado en sentido fa-
vorable en cuanto a producciones,
a pesar de la contracción de algu-
nos censos pecuarios. EI paso de
una ganadería rústica de escasa
calidad a una ganadería más se-
lecta Ileva aparejado, en principio,
la disminución de los efectivos.

Estimamos que aún no se han
aprovechado las inmensas ventajas
de los magníficos pastizales de la
región asturiana y que potencial-
mente pueden suministrar alimen-
tos para una ganadería realmente
competitiva en el futuro de la eco-
nomía española. Sin embargo, la
cabaña no ha experimentado avan-
ces ni retrocesos sensibles; en
cuanto a ganado vacuno, se man-
tiene firme, a nivel óptimo. Una ga-
nadería de tanto valor como la as-
turiana merece la pena cuidarla, fo-
mentarla, mejorarla y orientarla.

Por ello este sector debe contar
con los medios para que el des-
arrollo y progreso -del que tanto
se habla y escribe- tenga ese pro-
fundo sentido humano y social que
es igualar, en lo posible, la situa-
ción económica de todos los sec-
tores productivos.

Repetidamente se viene afirman-
do, y ello es cierto, que la gana-
dería atraviesa un momento crítico.
Una serie de dificultades, por to-
dos conocidas, hace que este sec-
tor tenga dificultades para su ex-
pansión y desarrollo, de tanto in-
terés para la economía del país. EI
actual titular del departamento de
Agricultura viene insistentemente
manifestando: "Intensificar el des-
arrollo de la ganadería como futuro
del campo español." Ahora más
que nunca es necesario volver la
vista hacia el sector ganadero. De
ahí la importancia vital de una po-
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lítica ganadera que consiga lograr
la rentabilidad de las explotacio-
nes para que los esfuerzos que rea-
lizan los hombres dedicados a este
sector económico encuentren una
justa compensación.

Panorámica y actualidad
de la Asturias ganadera

"Asturias tiene evidente voca-
ción natural para la floresta y el
pasto. Siendo la hierba el alimen-
to natural y más económico del ga-
nado vacuno, especie más repre-
sentativa de los animales domésti-
cos herbívoros, es lógico y natu-
ral que nuestro censo en esta es-
pecie sea de los más elevados de
España, y que Asturias y todo el
Norte español dedique sus prefe-
rencias y sus actividades campe-
sinas a la explotación de la gana-
dería vacuna de leche" ( García
Fierro).

La riqueza natural está en sus
praderas y pastizales, que desde lo
profundo de los valles escala has-
ta las cumbres de las montañas. Es
lógico, por tanto, que estas condi-
ciones naturales se traten de ex-
plotar al máximo, obteniendo de la
ganadería el más alto rendimiento
posible. Con razbn se dice: "La

«Daemon». Kaza pardo-alpina, de gran interés en la producción dc Icclrc.
Toro del Centro Primario de Inseminación de Somió ( Gijón )

sidra y la leche son los jugos natu-
rales del paisaje asturiano."

En Asturias, en estos últimos
años, se ha seguido una orienta-
ción ganadera que ha dado lugar
a un notable aumento de la pro-
ducción láctea. Los 570 millones
de litros que se estimó la produc-
ción de leche en el pasado año
1973 son todo un récord del vacu-
no de leche de la región.

EVOLUCION DEL CENSO GANADERO Y DE LA
DE LECHE EN ASTURIAS

PRODUCCION

1960 1967 1968 1969 1970

Uanado vacuno ... ... ... ... 323.021 322.585 370.583 373.270 368.908
Todas las vacas ... ... ... ... 196.841 186.796 206.013 210.834 228.708

Fuente.-Censo de la Ganadería española.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION TOTAL DE LECHE EN ASTURIAS

(miles de litros)

Años Vacas Ovejas Cabras TOTAL

1970 518.968 253 648 519.869
1971 522.786 243 583 523.612
1972 543.677 218 611 544.506

Fuente.-Anuarios Estadísticos de la Producción Ganadera y
Ministerio de Agricultura.

Delegación Provincial del

DESTINO DE LA PRODUCCION T'OTAL DE LECHE DE VACA EN ASTURIAS

Consumida por las crías Consumo directo e industrial Producción total

Años Miles de litros % Miles de litros % Miles de litros %

1970 79.427 15,3 439.541 84,7 518.968 100,0
1971 54.133 10,3 468.653 89,7 522.786 100,0
1972 62.701 11,5 480.976 88,5 543.677 100,0

Fuente.-Anuarios Estadísticos de la Producción Ganadera y Delegación Provincial del
Ministerio de Agricultura.

Varios han sido los factores que
han hecho posible estos adelantos;
entre ellos destacan la eliminación
de animales de poca producción y
el extensivo uso de la insemina-
ción artificial ganadera. La función
de la reproducción es de importan-
cia fundamental en la explotación
bovina y especialmente en la de las
vacas de leche. En efecto, de la re-
gularidad de esta función depende
no solamente la producción de ter-
neros, sino igualmente, en la explo-
tación de la función más esencial,
la producción de leche. La insemi-
nación artificial ha constituido uno
de los métodos más eficaces y rá-
pidos en el quehacer de la mejora
y fomento de la ganadería de va-
cuno de leche en Asturias, contri-
buyendo de manera muy sustancial
a aumentar la producción por vaca.

Igualmente se consideran como
importantes los notorios aumentos
conseguidos en la raza Frisona,
por un lado, con las importaciones
de hembras de alta producción, y
por otro, el lote de toros semen-
tales muy seleccionados dedicados
a la inseminación artificial en el
Centro Primario de Somió (Gijón),
Ilegándose a obtener producciones
de 10.000 litros por lactación.

Una autoridad en la raza Parda-
Alpina, como el doctor veterinario
Benigno Rodríguez, señalaba que
el ganado de esta raza presentado
en el último concurso de Avilés y
la media del ganado inscrito en el
Servicio de Libros Genealógicos y
Comprobación de Rendimiento Le-
chero era de 3.860 litros, con un
porcentaje de materia grasa del 3,8
por 100, igualando casi la produc-
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«Estoci», toro frisón del Centro Primario de Inseminación Artificial dE
Somió (Gijón)

ción láctea de la raza en los países
donde mejor se explota.

A esta labor de selección y me-
jora el ganadero asturiano muestra
un mayor interés en conseguir un
más acertado manejo, y se está
efectuando un señalado avance en
la alimentación racional del gana-

PRODUCCION DE LECHE

(primer trimestre de 1974)

do. Asimismo existe interés en con-
seguir una mejor sanidad del ga-
nado explotado, aunque en esta fa-
ceta tan fundamental es mucho lo
que falta, especialmente en la bru-
celosis y tuberculosis bovina, por
falta de medios económicos en
las correspondientes campañas de
erradicación y control de estas dos
epizootias. ^

Ahora bien, a todo el esfuerzo
en esta importante rama de la eco-
nomía del vacuno de leche le falta
algo fundamental en toda actividad
económica: su rentabilidad. Fijar
un precio justo para la leche, un
precio que debe ir en consonancia
con el de los costos de produc-
ción, es un problema que necesita
una solución justa. También ha si-
do el señor Allende, ministro de
Agricultura, el que no hace mucho
señalaba: "No es posible la mejora
de las cabañas en general sin la
garantía previa de una política de
precios sumamente estimulante."

Y el precio justo de la leche es
algo fundamental para el ganadero
de la zona norte de nuestro país,
que tiene en la venta de la leche
-su ingreso diario--^ la base eco-
nómica de la rentabilidad de sus
explotaciones.
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Litros

Consumida pot las crías ... ... 10.185.000
Consumo directo ... ... ... ... 48.235.000
Comercializada ... ... ... ... ... 84.488.000

Total ... ... . .. . .. 142.908.000

CONCLUSION

La (:entral Lechera Astutiana, uno de los mayores complejos lácteos de nuestro país

En este breve examen del pro-
blema de la economía de la pro-
ducción de leche en Asturias no
podemos olvidar que la expansión
tan notoria del aumento de leche
se debe, por un lado, al progresivo
aumento del nivel medio de vida
en nuestro país, que cada día
exige más cantidades de proteí-
nas animales para su alimentación
(afortunadamente, están cambian-
do los hábitos alimenticios de la
sociedad española, y en esta tarea
Asturias, por su riqueza láctea, es
una gigantesca despensa de pro-
teínas y calcio); por otro lado, el
desarrollo de una floreciente in-
dustria láctea. Podemos decir que
las centrales lecheras asturianas
son de las más modernas y que
más cantidad de leche higienizan,
como asimismo la expansión de
otros complejos lácteos contribu-
yen a la industrialización de la le-
che con los tres productos más im-
portantes, como son la mantequi-
Ila, el queso y la leche en polvo,
que otorgan también a Asturias lu-
gar destacado dentro del conjunto
nacional.

Vacas Litros

Raza Fris^na ... 60.263 63.999.000

Parda-Alpina ... 21.984 17.807.000

Otras razas ... 24.748 15.146.000

Vacas mixtas 91.182 45.956.000

Totales ... ... 198.177 142.908.000
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EN EL GANADO VACUNO
INVESTIGACIONES EN GALICIA - NUEVO AGENTE
CAUSANTE

Introducción

Partamos de la exposición del desta-
cado escritor agrario norteamericano
Daryl Natz, quíen nos dice que esta-
mos rodeados por 800 millones de se-
res humanos que desconocen casi total-
mente los problemas agrarios, a pesar
de que sobreviven gracias a la agricul-
tura. Y-continúa Daryl Natz en un
párrafo subsiguiente- por añadidura
existe una abundante propaganda anti-
agraria que agrava el problema hasta
límites dramáticos.

Esto en cuanto se refiere al aspecto
general. En cuanto a aspectos de crite-
rio científico de vanguardia, el proble-
ma es aún más agudo.

La esterilidad en la historia

En las dos últimas décadas venimos
observando profesionalmente el proble-
ma de la esterilidad de la hembra va-
cuna en Galicia haciendo un gran es-
fuerzo para identificar las causas res-
ponsables de la enfermedad, enferme-
dad que adquiere en algunos casos ca-
racteres de gravedad. En la actualidad
ya hemos expresado públicamente en
otras ocasiones, puede incluso llegar a
alcanzar implicaciones de tipo político,

(*) Doctor en Veterinaria, de la Real Aca-
demia de jvle.di►ina.

ya que la esterilidad en algunas gana-
derías cooperativas de tipo moderno in-
cide o debe incidir con gran magni-
tud en los costes cíe producción, lo que
puede constituir una de las más influ-
yentes causas para la quiebra económi-
ca. Consideremos que muchas de estas
ganaderías están financiadas por fon-
dos públicos.

Es cierto que años atrás las infec-
ciones genitales fueron identificadas co-
mo responsables de parte de esta este-
rilidad. También es verdad que entre
el Gobierno y los técnicos pusieron re-
medio a este problema, en gran parte.

Pero es que adeinás de esta causa
infecciosa existían y siguen existiendo
otras que, estimamos, tienen ya en la
actualidad más importancia que la in-
fección genital.

Los científicos relacionan más de una
quincena de agentes causales de esta
esterilidad. Algtmos de ellos son difí-
ciles de identificar, en tanto no dispon-
g^unos de medios modernos, pero otros
son de más fácil identificación.

Nosotros venimos sospechando de
uno, pero no hemos estado completa-
mente seguros de ello hasta muy re-
cientemente en que nos han sido pues-
to a disposición medios para iniciar el
estudio del problema en profundidad.
Estos medios, en principio, consisten
en la facílidad de visitar las explota-
ciones gallegas y en podernos permi-
tir una mayor dedicación a pensar en
investigar el problema.

Concretamente, hemos tenido delan-
te de nosotros durante años ttna de las

por DAVID BAYON ('^ )

causas de la esterilidad y no éramos
capaces de darnos cuenta. Hoy día, res-
paldadas nuestras observaciones con ob-
servaciones que de destacados científi-
cos y técnicos nos han ido llegando,
que coinciden con exactitud con lo que
observamos en la ganadería gallega, nos
permite identíficar dicho agente. Este
agente está constituido por los estróge-
nos vegetales, que producen en la hem-
bra el denominado «síndrome del hi-
perestrogenismo». Aclaremos que no
solamente las plantas forrajeras son las
portadoras de ]as sustancias estrogéni-
cas, sino que también todo tipo de ali-
mento contaminado con hongos puede
contener toxinas estrogénicas, pero es-
to hasta ahora no es más que una su-
posición, a pesar de que sea muy fun-
damentada.

El hiperestrogenismo

El hiperestrogenismo ha sido descri-
to perfectamente por Adlcr, de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusal ►n. Aquí en
Galicia son coincidentes tanto el agen-
te como los síntomas.

La identificación del agente es fácil
porque para ello no es necesario el au-
xilio de laboratorio. El laboratorio se-
rá necesario para valorar los niveles de
estrógenos en plantas como el trébol y
la alfalfa, que lo poseen como propie-
dad específica.

También será necesario el laborato-
rio para identificar estrógenos en otras
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proceso está influenciado por una base
genética.

Ello unido a la sustancial incidencia
de quistes ováricos descubiertos nos
hace confirmar el diagnóstico, sin ex-
cluir, naturalmente, otra serie de fac-
tores que aún nos quedan por i<lentifi-
car como causantes de la enfermedad.

«'1'est uterino del ratón». A la izquierda, el útem normal; a la derecha, fuertetnente positivo,
engrosado por ingestión de estrógenos. Este test es absolutamente cierto sólo cuando es

positivo

especies forrajeras, sobre las que hoy
no se ha estudiado aún este problema. Síntomas en las vacas
Es muy sospechoso que en Galicia los
celos estéríles sean más abundantes,
como fenómeno ampliamente generali- Los síntomas observados en ganade-
zado, precisamente en la estación en rías gallegas que consumen sustancia-
que más abundante es la producción les cantidades de trébol cosechado en
forrajera. Pero ello, repetimos, sí que la propia granja, y a veces alfalfa im-
debe confirmárnoslo el ]aboratorio. portada de otras regíones coinciden con

Los ^strógenos de los forrajes

Ya existe amplia bibliografía, de ab-
soluta fiabilidad, del contenido estrogé-
nico de dos especies forrajeras. Nos re-
ferimos concretamente al trébol y a la
alfalfa. En consecuencia, no es absolu-
tamente necesario comprobar que el
trébol y la alfalfa de Galicia o del res-
to de las regiones españolas contienen
estrógenos. Sería tanto como el preten-
der comprobar, por ejemplo, que la
soja que se siembra en España contiene
mucha proteína, cosa que ocurrirá co-
mo en la que se siembra en América
u otros países.

Esto, por una parte, demuestra que
la identificación de uno de los agentes
de la esterilidad es infalible. Si por otra
parte conocemos los síntomas descritos
por el doctor Adler en las ganaderías
israelitas, síntomas que nosotros pode-
mos observar en nuestras ganaderías,
podemos establecer con toda seguridad
un diagnóstico clínico, que en esta pri-
mera investigación no necesita de aná-
lisis de laboratorio.

los descritos por el doctor Adler en
Israel.

Estos síntomas son esencialmente la
gran abundancia de los denominados
«celos silenciosos», cuyas característi-
cas consisten en que son difíciles de
detectar. Si añadimos la propiedad de
que son menos fértiles que los norma-
les, nos encontramos ganaderías en que
los intervalos entre dos celos son múl-
tiplos de veinte días. Esto en cuanto
se refiere a la silenciosidad del celo.
En cuanto atañe a la baja fertilidad,
ello lo demuestra el hecho de que un
porcentaje de hembras repiten los celos
con más o menos frecuencia.

La anterior situación sucede en ca-
sos en que la íngestión de estrógeno es
moderada. En casos de ingestiones más
masivas los intervalos entre celos son
irregulares, cortos o demasiado espacia-
dos y no múltiplos de veinte días. En
casos de gravedad puede llegarse a ce-
los que duran varios días, denomina-
do «ninfomanía», e incluso a casos de
un verdadero cambio de sexo de la va-
ca, observándose una clara masculini-
zación de los caracteres sexuales secun-
darios. Claro es que en estos casos ex-
tremos -y también en los discretos,
como en todas las enfermedades- el

Análisis de estrógenos

Hay dos sístemas fundamentalcs: el
biológico y el cromatográfico. El bioló-
gico consiste esencialmente en el deno-
minado «test uterino del ratón», que es
una detertninación cuantitativa de tot^11
actividad estrogénica. El sistema, a pe-
sar de ser práctico, hoy se considera in-
completo o inadecuado, por haber sido
superado por la «cromatografía en ca-
pa fina» o por la ^cromatografía de
gases», que son capaces de determina-
ciones cualitativas.

Lo íncompleto o inadecuado del «test
del útero de ratón» -prueba oficial del
Gobierno federal nqrteamericano- no
se refiere concretamente a la esterili-
dad vacuna, sino más bien al inquietan-
te problema de la inducción a la pro-
ducción del cáncer, que el estrógeno
sintético lo produce ya en el ratón a
un nivel de 6,25 ppb. Téngase en cuen-
ta que la ingestión de cstrógenos por
la vaca puede venir por medio de pien-
sos con adición fraudulenta de DES,
lo cual deja residuos en los tejidos de

OH

o..c.w^a

^«,a^^ f<^.. >^ ...^,. ^., ^.^^.

Estructura química de algunos estrógenos.
Coumestrol, de la alfalfa. Genistein, del tré-
bol. Estradiol, de origen animal. Dietilestibes-

trol, sintético para fines terepéuticos
o cotnerciales
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los animales de abasto, y es potencial-
mente cancerígeno para el hombre, ra-
zón de su prohibición legal en Norte-
américa.

La «prueba del útero de ratón» con-
siste en alimentar a estos animales de
laboratorio con extractos de plantas,
que ocasionarán un engrosamiento del
útero virgen, proporcionalmente al con-
tenido estrogénico del alimento pro-
blema. ( Ver foto 1. )

C o m o investigación extraordinaria
existe la efectuada por el doctor Adler
con dos novillas que sometió a alimen-
tación exclusiva de alfalfa. Las novi-
Ilas, sotnetidas a rigurosa observación,
terminaron «absolutam e n t e estériles,
ninfomaníacas y con profundos trastor-
nos en sus órganos reproductores».

Para citar un análisis concreto sobre
poder estrogénico de trébol mencione-
mos el efectuado por el doctor Bickoff,
en California, en el que se comprueba
cómo dos gramos de materia seca de
trébol, ingerido por ratones en forma
de extracto, originaba un engrosamien-
to que triplicaba con creces el peso
normal del útero. El laboratorio per-
tenece al Departamento de Agricultu-
ra de U. S. A. ( Ver cuadro. )

(*)

Cooperativa gallega, con intervalo entre dos partos de un mínimo de dieciséis meses,
promedio. Magnífica ganadería... con grave problema

celo fisiológico, tal es el caso de las
vacas ninfomaníacas o de aquellas a las
que con fines terapéuticos se las in-

RESPUESTA UTERINA A DOSIS GRADUALES DE TREBOL

Cantidad de ali-
D i e t a mento por ratón (*)

Gramos
Peso uterino
Miligramos

Control ... .. . .. . . . . 0,0 9,73
Extracto de trébol ... 0,5 12,37
Extracto de trébol ... 1,0 22,61
Extracto de trébol ... 1,5 27,98
Extracto de trébol ... 2,0 36,15

Peso equivalente a harina de trébol seco.

Datos tomados del «Agricultural Research Service» del U. S. Department of Agricul-
ture.

Mecanisrno biológico
de la esterilidad

Explicada esquemáticamente la teo-
ría del mecanismo de la esterilidad en
la vaca, en realidad viene a ser muy
similar con el mccanismo con que vo-
luntariamente la hembra humana se es-
teriliza por mecíio del tratamiento con-
traconceptivo.

La ingestión por la vaca de relativa-
mente pequeñas dosis de hormona ve-
getal estrogénica con efecto acumulati-
vo produce una inhibición de la hor-
mona estimulante de la ovulación, se-
gregada por la hipófisis. En consecuen-
cia la ovulación de la vaca se ve difi-
cultada y el celo es «silencioso» y en
ocasiones poco fértil.

Por el contrario, la ingestión -o in-
yección parenteral- de elevada dosis
de estrógenos provoca los síntomas del

yecta estrógeno sintético, por ejemplo.
En el caso de la esterilidad vacuna,

la poca fertilidad del celo asociado con
lo «silencioso» es lo que determina que
después de un celo estéril sobrevengan
varios silenciosos indetectados que oca-
siona intervalos múltiples de los vein-
te días de un ciclo. Ingestión de dosis
estrogénicas sustancialmente elevadas
origina los quistes ováricos, que hemos
observado en ganaderías gallegas, ob-
servación coincidente con el mismo fe-
nómeno en rebaños israelitas con el
síndrome de hiperestrogenismo.

Estos trastornos de la ovulación son
la base de intervalos irregulares entre
celos, que tambíén hemos observado.

Criterio del ganadero

En primer lugar el ganadero, en es-
ta agricultura modetna, debe ç9n^i-

derar el concepto riesgo-beneficio, de
manera que calcule si una disminución
de la fertilidad está compensado con
una mayor disponibilidad de buen fo-
rraje para su ganado. Quizá el admi-
nistrar en proporción razonable trébol
y/o alfalfa le compense la pérdida de
un lígero descenso de la fertilidad. Con-
cretamente, una alimentación masiva de
alfalfa a hembras reproductoras está de-
mostrado que es muy perjudicial.

Otro aspecto a destacar es que debe
extremarse la vigilancia del celo, por
su silencíosidad, para que no pase
desapercibido y para detectarlo con
exactitud para que su fertilidad sea
buena. De lo contrario, el intervalo
parto-concepción se alargará hasta su-
perar los límites de la rentabilidad de
una ganadería de hembras reproduc-
toras.

Nosotros conocemos ganaderías con
una alimentación de trébol bastante
abundante, cuya fertilidad se consigue
que sea satisfactoria, en cuyos casos los
ganaderos manifiestan -y en sus ano-
taciones se comprueba- la anormal
repetición de celos por su baja fertili-
dad. En la mejora del manejo también
está incluido el equilibrado de la ra-
ción en vitaminas y minerales, extre-
mo este que también sospechamos in-
fluye en los casos de búena fertílidad
que conocemos.

Conclusión indudable es que aún son
necesarios muchos estudios para cono-
cer los fenómenos que originan la es-
terilidad, intercambiando información
entre unos centros de investigación en
otros, en los diferentes países.
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óombos helicoidoles paro
estiércol y purin ,de alto
rendimiento

ROTA - BAUER

Para completar su equipo de distribución de estiércol licuado, Ud. necesita una
bomba segura, autoaspirante y capaz de suministrar también líquidos muy
densos sin dificultades. Las bombas helicoidales Rota-Bauer cumplen estas
exigencias por ser seguras en el funcionamiento y por su construcción sólida.
Las bombas Rota no tienen válvulas ni clapatas; suministran continuas corrien-
tes de fluído de enormes caudales y alturas de elevación; se accionan directa-
mente por tractor mediante ejes articulados o forman parte de grupos acoplados
a motores eléctricos. Todas las ejecuciones están montadas sobre carros esta-
bles y son fácilmente transportables.

ALBERTO AGUILERA, 13 - TELEFONO 241 45 00 - MADRID (15)

472 - AGRICULTURA



FORRAJERAS
Y

PRATENSES
EN

SEVILLA
UNA PROVINCIA PIONERA

FORRAJERAS

EI cultivo de forrajeras anuales
ha venido realizándose en los se-
canos de nuestra provincia desde
hace muchos años, pero general-
mente iba dirigido hacia la alimen-
tación del ganado de trabajo, y so-
lamente en ganaderías muy cuida-
das se rellenaba el posible bache
de alimentación del principio y fi-
nal de invierno con estos recursos
forrajeros, pues lo normal era que
el ganado de renta se alimentase
durante todo eI año de lo que en-
contrase en el campo y rara vez
recibía aportaciones suplementa-
rias, generalmente en forma de pa-
ja de cereales o de leguminosas.

Las plantas sembradas con este
fin -alcaceles--^ eran generalmen-
te mezclas de cebada y avena, y
menos frecuentemente, veza sa-
tiva.

Hoy día, al ir racionalizándose

(*) Doctor Ingeniero Agrónomo.
(**) Perito Agrícola.

la explotación ganadera, se ha he-
cho preciso disponer de reservas,
bien en forma de heno o de ensila-
do, para lograr obtener una curva
de alimentación lo más continua
posible a lo largo del año.

Es con el cultivo de veza forra-
jera, asociada casi siempre con
avena, realizado bien en la misma
explotación, bien en finca comple-
mentaria, con el que se obtiene es-
tas reservas.

La especie más empleada es la
sativa, pero en terrenos en los que
ésta no vegeta bien se viene utili-
zando la villosa.

La conservación de este forraje
se hace principalmente en forma
de heno y también ensilado, em-
pleándose generalmente silos trin-
chera.

Si la explotación tiene una zona
de regadfo, se obtienen estos re-
cursos forrajeros a base principal-
mente de maíz, sorgo forrajero,
pasto del Sudán o híbridos de
ambos.

por JUAN POMARES CANO ( * )
CARLOS CANDAU PARIAS ( * ^- )
JOSE OPPELT GIMENEZ ( ''°y^ )

Las superficies que en nuestra
provincia se dedican a estos culti-
vos forrajeros anuales son las si-
guientes:

Veza secano ... ... ... ... ... ... 11.000 Has.
Maíz forrajero ... ... ... .. ... 600 Has.
Sorgo e híbridos con pasto del

700 Has.

Total ... ... ... ... 12.300 Has.

PRATENSES DE SECANO

La implantación de pratenses en
nuestra provincia a escala de ex-
plotación se inicia en el año 1964,
al contar con plantas anuales que,
además de adaptarse a las condi-
ciones de nuestro secano, tenían
una fácil resiembra anual, sin te-
ner necesidad de realizar labores
posteriores para asegurar la mis-
ma, así como con otras perennes,
y que eran capaces de resistir las
condiciones de sequía y calor del
verano, para rebrotar en las prime-
ras Iluvias de otoño.
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Pradera artificial, mezcla P;, en plena nascencia, a los veinte días Trébol subterráneo, «protegido» , en su primer año, por trigo
de su siembra

Los Trifolium subterráneo y Me-
dicago anuales, juntos con Phala-
ris tuberosa y alfalfas tipo albaida,
plantas que cumplían las condicio-
nes expuestas anteriormente, per-
mitieron demostrar la posibilidad
de implantación de pratenses en
secano.

Es en este año 1964, tras unos
cuantos de experiencias para cono-
cer el comportamiento de estas
pratenses y su posible introduc-
cibn en nuestro medio, cuando se
inicia la expansión del cultivo en
superficies que eran manejables
con ganado.

La mayoría de las fórmulas que
se han venido empleando son po-
lifitas, a fin de obtener un solape
de vegetación que permita un ma-
yor tiempo de aprovechamiento.

Las variedades de Trébol subte-
rráneo que más se han utilizado
son principalmente la Mount-Bar-
ker, para terrenos cuyo pH vaya
de ácido a neutro, y Clare, para
terrenos ácidos, neutros e incluso
básicos.

Se han ido desechando la Yar-
loop y Geraldton, que en un prin-
cipio se sembraban en terrenos hú-
medos, la primera, y en terrenos de
escasa fertilidad y Iluvias aleato-
rios de primavera, la segunda, es-
tando sustituyéndose por la Sea-
ton - Parck y Daliak, respectiva-
mente.

Asimismo, en estos últimos años
se han efectuado siembras con
Woogenellup y Howard, que, es-
tando adaptadas a los mismos ti-
pos de suelo y clima que Mount-
Barker, presentan un mayor por-
centaje de semillas duras, lo que
asegura una buena resiembra. Aun
cuando todavía no tenemos expe-
riencias de suficientes años para

poder aconsejar el desplazamien-
to de éste en favor de Woogenellup
y Howard.

De los Medicagos ( Carretones)
el más sembrado es Tribuloides,
que en general va siempre asocia-
do a Trébol subterráneo Clare.

EI Medicago scutellata, con
abundante vegetación en el primer
año, parece encontrar una gran
dificultad de resiembra en los si-
guientes.

En terrenos de buena fertilidad
y que tienen buen poder retentivo
el empleo de alfalfa tipo albaida,
asociada con Phalaris tuberosa,
han dado en general buen resul-
tado.

EI no introducir gramíneas pra-
tenses -salvo Phalaris- en las
fórmulas empleadas, se debe a que
las gramíneas espontáneas, una
vez elevado el potencial de fertili-
dad del suelo, por la fijación del
nitrógeno y las aportaciones de res-
tos de raíces y deyecciones anima-
les, aparecen con profusión y de
buena calidad.

En un principio se realizaron
asociaciones con Lolium, pero da-
da la agresividad de éste, difícil-
mente se establecía la leguminosa,
y, por otro lado, al cabo de dos o
tres años desaparecía el mismo.

Será interesante buscar cultiva-
res tanto de Lolium como Dactylo
y Festucas, que permitiesen su aso-
ciación con trébol subterráneo, sin
que desaparezca el equilibrio flo-
rístico conveniente.

Resumiendo, y dentro de los lí-
mites que permite un esquema, las
fórmulas que mejor resultado han
venido dando hasta ahora son las
siguientes:

a) Para terrenos con pH com-
prendido entre 5 y 7

En los profundos, aunque sean
arenosos y con humedad hasta fi-
nal de primavera:

Trébol subterr^ineo Mount-Bar-
ker o Woogenellup o Ho-
ward ... ... ... ... ... ... ... 4- 6 Kg/Ha.

Trébol subterráneo Clare ... 4- 6 Kg/Ha.
Phalaris tuberosa var. Stenóp-

8-12 K^;/Ila.

En los terrenos encharcadizos
puede sustituirse Clare por Seaton-
Parck.

En aquellas parcelas de suelos
menos profundos, o bien como con-
secuencia del alto precio tomado
por Phalaris, puede dejarse de
sembrar éste o bien sustituirlo por
40-60 kilogramos de cebada y ave-
na, o mejor, mezcla de ambas.

En estos casos de siembra aso-
ciada con cebada y avena es fun-
damental un aprovechamiento in-
tensivo con el ganado en otoño e
invierno, de tal forma que hayan
desaparecido prácticamente estas
gramíneas al Ilegar la primavera, a
fin de conseguir un vigoroso des-
arrollo de las leguminosas.

b) Para terrenos básicos con pH
superior a 7

En los profundos y frescos:

Alfalfa tipo albaida ... ... ... 10-15 Kg/Ha.
Phalaris tuberosa ... ... ... ... 10-12 Kg/IIa.

o bien:

Medicago tribuloides ... ... 10-15 Kg/Ha.
Trébol subterráneo Clare ... 5- 8 Kg/Ha.
Phalaris tuberosa ... ... ... ... 8-12 iCg/Ha.
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En aquellos terrenos de menos
fondo, o por las mismas conside-
raciones expuestas en el aparta-
do a), en esta fórmula puede des-
aparecer el Phalaris y sustituirse
por la mezcla de cebada y avena
en la dosis ya indicada.

La siembra de cebada y avena,
siempre y cuando el manejo sea
el ya señalado, es interesante, ya
que permite disponer de una masa
verde de aprovechamiento tempra-
no. Tan es así, que en praderas
en alternativas de campiña se vie-
ne realizando anualmente esta
siembra de gramíneas sobre pra-
tenses a base de tréboles subte-
rráneos ya implantados.

Cuando la implantación de una
pratense se establece en terrenos
que han estado invadidos de mato-
rral, y, sobre todo, si este matorral
estaba formado principalmente por
sps. de Cistus, es conveniente
que a la implantación preceda una
siembra de forrajera anual, corrien-
temente veza y/o avena, a fin de
hacer desaparecer las plantas pre-
cedentes de semillas duras y evi-
tar la producción de nuevas semi-
Ilas. En años sucesivos habrá que
ir eliminando las plantas nacidas,
pues de no hacerlo así a la vuelta
de unos años volverá a invadirse,
ya que se producirá una resiembra
muy potente y agresiva.

La época más adecuada en
nuestra provincia para la siembra
de pratenses está comprendida de
mitad de septiembre a final de oc-
tubre, dando siempre mejor resul-
tado aquellas que se realizan más
tempranas.

Por lo que se refiere al abonado
de implantación, éste debe apor-
tar de (0 a 25) -(60 a 90) -(30 a
60) unidades de fósforo; el nitró-
geno se utilizará sólo cuando en
las fórmulas intervenga Phalaris u
otras gramíneas. Como abonado de
conservación, abonado que cuando
menos debe hacerse cada dos
años, y mejor anualmente, bastará
con la aportación de 40-60 unida-
des de fósforo, y en algunos casos
con 30 a 50 unidades de potasa
también.

Como decíamos al principio de
este artículo, fue en el año 1964

cuando toma carta de naturaleza
en nuestra provincia el cultivo de
pratenses.

No fue fácil su introducción,
pues como toda innovación en sis-
temas y métodos de cultivo se tro-
pezó con las dificultades propias
de estos cambios, sobre todo en
ambientes tan conservadores, co-
mo son los agrícolas y ganaderos;
unido ello, además, a que se es-
taba trabajando en un sector de-
primido económicamente como era
el de las dehesas.

En dicho año 1964 son 5.000 hec-
táreas las repartidas en más de
310 explotaciones, la superficie
que se encontraba implantada de
pratenses; a los diez años, y se-
gún los datos del inventario reali-
zado últimamente, más de 40.000
hectáreas están en explotación.

No vamos a entrar en detalle so-
bre el aprovechamiento, pues se
saldría del ámbito de este artículo,
pero sí es necesario dar las cifras
de rendimiento que a lo largo de
estos años se han venido obte-
niendo.

EI perfodo normal de aprovecha-
miento en nuestra provincia es de
ocho meses en este período; las
cargas ganaderas han oscilado de
0,7 a 1,5 U. G. M. por hectárea. Ello
ha supuesto aumentar de tres a
seis veces, según los casos, la car-
ga ganadera que antes de la im-
plantación mantenían estas expio-
taciones.

Es interesante ver el efecto mul-
tiplicador que han tenido las sub-
venciones que por el Ministerio de
Agricultutra se han venido dando
en estos últimos años en nuestra
provi ncia.

La explotación transformada, es
decir, implantada de pratenses,
hechas las obras mínimas de in-
fraestructura, cercas, abrevaderos,
heniles, corrales de manejo, maqui-
naria forrajera y dotada de ganado,
supone como término medio una
inversión de unas 10 a 15.000 pe-
setas/Ha., más un inmovilizado, re-
presentado por el ganado, de unas
25.000 pesetas, lo que representa
una inversión total de 35 a 40.000
pesetas/Ha.

Ahora bien, teniendo en cuenta
que la cuantía de las subvencio-
nes ha oscilado de 800 a 2.100 pe-
setas/Ha., quiere decirse que estas
subvenciones han originado una in-
versión por parte del empresario
mayor de 25 a 40 veces la subven-
ción, según los casos.

PRADERAS POLIFITAS
DE RIEGO

Existen en la provincia de Se-
villa más de 1.500 Has. con prade-
ras polifitas de riego.

La fórmula de siembra más em-
pleada ha sido:

Festuca elatíor ... ... ... ... 10 a 12 Kg/Ha.
Dactylis glomerata ... 10 a 12 Kg/Ha.
Lolium perenne o multi-

florum ... ... ... ... ... 0 a 4 Kg/Ha.
Trifolium repens ladino ... 1 a 2 Kg/Ha.
Alfalfa ... ... ... ... ... ... 0 a 4 Kg/Ha.

Las producciones que se vienen
obteniendo de estas praderas se
cifran de 90 a 100.000 Kg/Ha. de
masa verde.

La transformación en carne es
del orden de los 1.000 a 1.200
kilogramos/Ha., lo que supone una
facturación bruta de las 75 a 80.000
pesetas/Ha.

Creemos que estas praderas pre-
sentan un gran interés para los re-
gadíos de nuestra provincia.

Las dificultades que se han en-
contrado en su expansión son de-
bidas, por un lado, al gran volu-
men de capital inmovilizado, ya
que para un aprovechamiento óp-
timo, la carga ganadera debe ser
del orden de las 5 U. G. M., lo que
supone un valor de 150 a 200.000
pesetas/Ha.; por otro lado, el ma-
nejo de los animales sobre la pra-
dera ►a de ser cuidadoso, ya que
pueden darse casos de timpaniza-
ción, así como por desequilibrio
entre el pienso concentrado y lo
consumido en verde.

No obstante, éstas son dificulta-
des que se irán resolviendo con-
forme el ganadero vaya adquirien-
do mayor experiencia en el mane-
jo del ganado sobre la pradera.
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PRATENSES
EN LA SIERRA
DE GORDOBA

\ J

UNAS JORNADAS DE PRATENSES

En la segunda semana del pa-
sado mes de mayo tuvo lugar en
la provincia de Córdoba la prime-
ra jornada dedicada al cultivo de
praderas, con la asistencia de nu-
merosos agricultores interesados
en un cultivo tan nuevo y sobre
todo distinto del milenario olivar,
que, a través de las diversas civi-
lizaciones, ha ido dejando su hue-
Ila impresa en el carácter de sus
hombres y que tanto ha influido
en el desarrollo histórico de la re-
gión.

Las cinco explotaciones mostra-
das están localizadas en tres zonas
diferentes, como son: el Valle del
Guadalquivir, Diluvial de la Carlo-
ta y Sierra Morena. Esta última,
con el Valle de los Pedroches y la
Depresión del Guadiato, forman la
zona Norte de la provincia, cono-
cida con el nombre de Sierra de
Córdoba.

La vocación pascícola-ganadera
de la sierra cordobesa, muy dispar
del resto de la provincia, no for-
ma un todo homogéneo como pa-
ra generalizar su situación actual,
problemática con que se enfrenta
y evolución en un futuro muy pró-
ximo, por lo que será necesario
tener en cuenta numerosas carac-
terísticas medio-ambientales para
la transformación y mejora de to-
das y cada una de las explotacio-
nes que tratan de adaptarse a
los cambios económicos impues-
tos por un mundo en continuo pro-
greso y avance tecnológico.

EI Valle de los Pedroches, que

* Ingeniero Agrónomo.

por LEOCADIO GOMEZ MOLERO ( * )

ocupa una superficie total de
309.378 hectáreas, según datos ob-
tenidos por un reciente estudio de
la Dirección General de la Produc-
ción Agraria, dedica el 55 por 100
de las 297.671 hectáreas produc-
tivas a la explotación de pastos,
que alimentan una cabaña de
unas 19.000 cabezas de vacuno y
340.000 de ovino, aparte de un nú-
mero muy fluctuante ae ganado de
cerda, que en algunos años Ilega
a alcanzar la cifra de 60.000 ca-
bezas.

EI mayor problema planteado pa-
ra el fomento de las praderas arti-
ficiales, en la casi totalidad de la
comarca, es el hecho de la no via-
bilidad del trébol subterráneo en
una amplia gama de variedades.

La siembra de variedades, tales
como Mount-Barker, Clare, Yarloop
y Geraldtone, solas o asociadas
con cereal como planta protecto-
ra, perduran en el terreno un re-
ducido espacio de tiempo que no
compensa los gastos de implanta-
ción.

Los factores limitantes que justi-
fican el comportamiento de esta
planta, e incluso de algunas otras
especies y géneros, como el Pha-
laris, Medicago, Trifolium resupina-
tum e hirtum, etc., pueden ser:

la escasa pluviometría en la ma-
yor parte de la zona;

escaso poder de retención de
humedad del suelo;

heladas tardías (meses de mar-
zo e incluso abril).

EI sector oriental del valle es el
que goza de una más alta pluvio-
metría y en el que las alternativas
al octavo y noveno años son muy
generalizadas, dando lugar a la
creación de un pasto natural con
abundancia de leguminosas (Tri-
folium glomeratum, T. stellatum,
T. tomentosum, T. angustifolium,
Medicago hispida, Ornitopus com-
presus, etc.) asociadas con gramí-
neas del género Lolium y Dactylo.

La fertilización fosfórica de este
pasto seguirá siendo la solución
más rentable de la zona, puesto
que no solamente se puede aumen-
tar la producción hasta en un 30
ó 40 por 100, sino que se provoca
una regresión de ciertas familias
botánicas, tales como las umbelífe-
ras, crucíferas, compuestas, etc.,
en beneficio de las más producti-
vas y evolucionadas.

La depresión del Guadiato, en-
clavada entre los ríos Zújar y
Guadiato, cubre una superficie de
125.758 Has., de las que 53.746
hectáreas se dedican a pastos y
58.461 a cultivos de secano-re-
gadío.

EI ganado vacuno alcanza la ci-
fra de 3.000 cabezas; el ovino, unas
110.000, y el porcino, 13.000.

AI contrario del valle de Pedro-
ches, lo que caracteriza la comar-
ca es la intensidad de las alterna-
tivas, que cortan de raíz cualquier
intento de praderas sembradas.

En la actualidad se tienen conta-
bilizadas 555 Has. de praderas ar-
tificiales, en las que la variedad
Clare de trébol subterráneo pare-
ce ser la más idónea frente a las
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Pradera de secano en Sierra Morena. Finca «La Jarosa»

otras variedades actualmente co-
mercializadas.

Quizá sean los 700 mm. anuales
de precipitación, junto a la benig-
nidad de su temperatura, lo que
crea las condiciones satisfactorias
para la permanencia de este cul-
tivo.

Sierra Morena, limitada al sur
por el río Guadalquivir y al norte
por las dos comarcas anteriormen-
te reseñadas, se extiende a lo lar-
go de 408.132 Has. de este a oeste ^
de la provincia.

La composición de la cabaña ga-
nadera está notablemente diferen-
ciada en cada una de las estriba-
ciones de la sierra. Mientras en el
sur predomina el vacuno de carne,
con unas 12.000 cabezas y 70.000
de ovino, en el norte este último
se duplíca; el vacuno de leche al-
canza la cifra de 3.000 reses, pero
el de carne baja hasta las 1.600.

Dos son los problemas de índole ^
técnica que pueden plantearse en
el cultivo de las praderas artificia-
les. EI primero y más importante
es la agreste topografía, sobre todo ^
en las estribaciones septentriona-
les, cuyas escarpadas vertientes di-
ficultan una racional mecanización
de las labores de implantación. EI ',
segundo, tal vez como consecuen-
cia en parte de lo anterior, es la
enorme agresividad del monte.

A pesar de los mencionados hán-
dicaps, existen en la actualidad un
total de 5.294 Has. de praderas que
apenas representa un 10 por 100
de las 55.000 a 60.000 Has. facti-
bles de mejora por nuevas ímplan-
taciones a base de trébol subte-
rráneo.

Las variedades Clare y Wooge-

nelfup son ias que con mayor pro-
ducción y pervivencia se adaptan
a la zona, con período de aprove-
chamiento que se extiende a lo lar-
go de ocho a nueve meses del año,
soportando una carga ganadera
aproximada de 0,7 a 1,2 cabezas
de vacuno mayor por hectárea.

Es de resaltar la importancia del
aprovechamiento de estas prade-
ras en los meses estivales, que se
complementan durante algún tiem-
po con los rastrojos cerealísticos
de la campiña cordobesa.

Como resumen de las tres co-
marcas vistas, es de resaltar el be-
neficioso resultado del abonado de
pasto natural en el valle de Ios Pe-
droches y la implantación de las
praderas en la depresión del Gua-
diato, aun en todos aquellos terre-
nos hoy día dedicados a otros cul-
tivos con rendimientos marginales
y que indudablemente se obtendría
una mayor rentabilidad. Pero es
sobre todo Sierra Morena, y con-
cretamente la vertiente meridional,
la que ofrece un mayor atractivo
para la implantación masiva de
praderas que, debido a la termici-
dad de la zona, se obtienen pro-
ducciones más tempranas y por
su proximidad a los regadíos del
Guadalquivir hacen más factible la
complementación alimenticia para
el posterior recrío de los terneros.

Otro aspecto de la citada pradera de seceno de «La Jarosa»
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fertilizacion
de praderas
implantadas
de secano

• Ensayos en Extremad ura

• Respuestas positivas al abo-
nado fosfórico

• Escasa importancia del

potasio

por J. JIMENEZ MOZO *

INTRODUCCIÚN

No obstante el riesgo de caer en el tó-
pico, hemos de insistir una vez más en
el hecho de sobra conocido: el estado
aún de atraso en que se encuentran en
numerosas regiones cspañolas, la fertili-
zación de los ctlltivos destinados al in-
cr^_mento de la producción ganadera.

No es nuestra intención abordar el te-

* Ingeniero Agrónomo. CRIDA 08. INIA.
La Orden ( Badajoz).

ma de una manera exhaustíva, sino úni-
camente el dar una panorámica general
de algunos puntos específicos de la fer-
tilización de praderas implantadas en
zonas de la región extremeña y de los
resultados alcanzados hasta ahora.

La productividad de los ^^astizales na
tr^rales en las regiones semiáridas del
Sur y Oeste español son actualmente
no todavía satisfactorios para las nece-
sidades que en estas áreas la produc-
ción ganadera requiere.

Además de las condiciones climáti-
cas límitativas en años en gran parte
de estas regiones (necesidad adecuada
de lluvia en otoño y primavera y ba-
jas temperaturas en invierno), otra gran
ímportante limitación para el adecua-
do crecimiento y desarrollo de las pra-
deras lo constituyen los problemas li-
gados a las necesidades nutritivas ^^
adecuada fertilixación de las mismas.

En este artículo se presentan y ana-
lizan los programas y objetivos des-
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arrollados, asi como los resultados al- sentativos de la región. El cuadro nú- tados hasta ahora alcanzados, tanto en
canzados hasta ahora, en orden a re- mero 1 indica la localización regional elementos principales P y K como pa-
solver los problemas inherentes a las de los ensayos, así como la clase de ra oligoelementos y elementos sect^n-
necesidades de fertilizantes, tanto en suelos y otras características de tipo fí- darios.
elementos principales (fósforo y pota- sico-químico de los mismos.

CUADRO NUM. 1

Cuadro de situación, tipo de ensayo y principales características analíticas de los mismos

Datos analíticos físico-químicos prof. 0-1U cm.

Ti de ensayospo
establecido Localidad Tipo de suelo (**) M. O. Carbonato P(*) K(**)

Textura pH %
l

ob p. p. m. p. p. m.

1. Estudio de P y K. Torrejón El Rubio T. parda meridional ^
2. Estudio de ele• (norte-centro provin• s/ptzarras cámbricas.

mentos secunda- cia de Cáceres). Arenosa 5,7 1,98 - 9,0 90
rios y oligcele- j
mentos. ^

^

1. Estudio de ele- Arroyo de la Luz T. parda meridional

- -i

^

- - -

I
mentos secunda- (oeste provincia de s/granitos. Arenosa 7 I4 1 27 - 0 12R15
rios y oligoele- Cáceres). , , ,

mentos.

1. Estudio de P y K. Sierra de San Pedro T. parda meridional
2. Estudio de ele- (sur- oeste provincia s/pizarras si^.úricas. Limo-

mentos secunda- de Cáceres). arenosa 5,5 4,32 - 2,5 194
rios y oligoele-
mentos.

Fregenal de la Sierra T. parda meridional
1. Estudio de P y K. (sur - ceste provincia s/pizarras metamór- (1)

de Badajoz). ficas.

1. Estudio de P y K. Olivenza (ceste pro- T. parda meridional
2. Estudio de ele- vincia de Badajoz). s/pizatras sihíricas. Franco-

mentos secunda- limosa 4,5 3,17 - 1,0 54
rios y oligoele- _
mentos.

(*) Método Olsen.
(**) Método de extracción en acetato amónico 1 N a pH 7,0.

(1) N<, disponibles todavía.

sio) como en elementos secundarios y
oligoelementos en el establecimiento de
praderas mejoradas en la región extre-
meña.

PROGRAMAS Y OBJETIVOS

DESARROLLADOS

Las primeras contribuciones positi-
vas en los últimos años para este tipo
de estudios fueron los iniciados en el
año 1970 en la región por la Agencia
de Desarrollo Ganadero de Sevilla (1);
posteriormente estos mismos estudios
han sido continuados y ampliados por
los equipos del I. N. I. A. centrados
en Badajoz: C. R. I. D. A. número 8
(Centro Regional de Investigación y
Desarrollo Agrarío de Extremadura).

En esencia, y con objeto de determi-
nar las principales necesidades nutriti-
vas de praderas implantadas en esta re-
gión, un programa de ensayas de cam-
po regional fue establecido sobre los
principales tipos de suelos más repre-

Estos ensayos estadísticamente se
ajustan a dos tipos de diseños: unos,
con el fin de estudiar los elementos prin-
cipales P y K, tratándose en esencia de
ensayos de tipo factorial (4P X 4K) -h
+(2P X 2K) con tres repeticiones,
que permiten estudiar cinco diferentes
dosis de fósforo (0, 40, 80, 160 y
320 Kg. P^206/Ha) y cinco de potasa
(0, 25, 50, 100 y 200 Kg. K20/Ha).
Otros son de tipo combinatorio 2m, y
concretamente 25, que permite estudiar
las principales necesidades de elemen-
tos secundarios y olígoelementos (Mg,
S, Fe, B, Zn, Cu, Co, Mn, Mo).

Los ensayos están establecidas sobre
praderas implantadas de díferentes mez-
clas de variedades de trébol subterrá-
neo (Clare, Mount-Barker, Yarloop,
Howard, Daliak, etc. ).

RESULTADOS ALCANZADOS

Y DISCUSIÓN

A continuacíón se analizan los resul-

Necesidades de elementos
principales P y K

Fósforo.-El nivel de fósforo de la
mayor parte de los suelos de esta re-
gión es bajo (4). En consecuencia, las
aplicaciones de fertilizantes fosfóricos
son necesarias para el adecuado esta-
blecimiento y persistencia de praderas
implantadas de trébol subterráneo, de
forma muy especial en aquellas áreas
aonde nunca y previamente han sido
utilizados fertilizantes de tipo fosfó-
rico.

El cuadro número 2 es un cuadro-
resumen de resultados obtenidos y
muestra una indicación de las princi-
pales cantidades de fertilizantes fosfó
ricos requeridos para obtener el máxi-
mo de producción y el 80 por 100 de
la misma, estimándose este 80 por 100
la cantidad óptima desde el punto
de vista económico más satisfactorio
[ J. Karlovsky y C. Ratera (1)] para el
desarrollo y producción de la pradera.
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Resultados de tres lugares representutivos que muestran lu irnportanciu del fósforo
en la nutrición dc las praderas implantadas

Localidad del ensayo

'I'orrejón EI Rubio (norte-centro pro-
vincia de Cáceres) ... ... ... ... ...

Síerra de San Pedro (sur-oeste provin-
cia de Cácetes) ... ... ... ... ... ...

Fregenal de la Sierra (sur-oeste pro-
vincia de Bada^oz) ... ... ... ... ...

Producción de pastos Kg PZOS requeridos
Kg. m. s./Ha. para obtener

Con P,OS 80 %
Sin PzOs óptimo

(máx. prod.)
Máximo

rcndimíento
de máximo

rcndimicnt^^

1.100 2.500 80 50

1.940 4.000 160 80

- 4.200 160 80

La producción, como era de esperar,
ha sido variable, dependiente de las
condiciones de suelo y clima de cada
zona. Así, en la zona de Torrejón el
Rubio (N - Centro de la provincia de
Cáceres), la producción dc pastos sin
fósforo es de unos 1.100 Kg. M.S./Ha.,
obteniéndose el máximo rendimicnto

CUADRO NUM. 3
Kesultados del primer corte (18-IV-74) del
ensayo aMonte Aragóm> localizado en Oli-
venza (oeste de la provincia de Badajoz)

Dosis de Produccitin
Producción

relativa
abonado Kg. m. s./Ha. referida al

Kg. Pz05/Ha. máx. (= 100)

0 160 6
40 1.360 54
80 1.850 74
160 2.520 100
320 2.100 83

Kg. P^OS rcqueridus para obtener

80 % del
Máximo rendimiento máximo rencíimiento

160 90

(2.500 Kg. M.S./Ha) can 80 kilogra-
mos PlOg/Ha. En la zona cíe San Pe-
dro (SO de la provincia de Cáceres), la
producción sin fósforo es de unos
1.9^0 Kg. M.S./Ha., obteniéndose el
máximo rendimiento^ (4.000 kilogra-
mos M.S./Ha.) con 160 Kg. PzO;/Ha.
En la provincia de Badajoz, en la zona
de Fregenal de la Sierra (SO de la pro-
vincia de Badajoz), el máximo rendi-
miento (4.200 Kg. M.S./Ha.) se obtie-
ne con 160 Kg. P^O,/Ha. En datos
obtenidos en uno de los últimos ensa-
yos establecidos, de acuerdo con el pro-
grama propuesto situado en la zo^na de
Olivenza (Oeste de la provincia de Ba-
d^ joz), cuadro número 3, y en un solo
aprovechamiento dado a mediados del
mes de abril, se confirma que el máxi-
mo rendimiento se obtiene con 160 ki-
logramos P206/Ha., obteniéndose en
este solo aprovechamiento tmos 2.500
kilogramos M.S./Ha. Sin fósforo sólo
se alcanzaron unos 160 Kg. M.S./Ha.

Por lo tanto, en áreas donde las pra-
deras implantadas tienen un potencial

CIIADRO NUM. 4

Cuadro-resumen de las respuestas a los elementos secundurios, oligoelementos y a sus principales combinaciones en tres lugares diferentes
de la provincia de Cáceres, ex presados en tanto por ciento

LOCALIDAD

7'orrejó q el Rubio (norte-centro provincia de

Arroyo de la Luz (oeste provincia de Cá-

Sierra de San Pedm ( sur-oeste província de
C.íccres) ... ... ... ... ... ...

(a) Respuestas inferiores al 6 por 100.
( * ) P < 0,05.

(**) P < 0,01.

Principales combinaciones

Dolomita S Fe+B+Zn Cu+Co Mo-I-Mn (1)+(2) (1)+(5) (2+5)
Campaña (1) (2) (3) (4) (5)

1970-71 - (:I) - 12 - - 7 (*) -- 9 12 - 12

1972-7i 6 - 15 (*) 12 (*)

cie procjuccíón de alrededor de 4.UOÓ
kilogramos M.S./Ha., aplicaciones de
ttnos 80 Kg. P,Oz/Ha., alcanzan el 80
por 100 de la máxima producción. Con-
siderando que el contenido medio de
fósforo en la planta es alrededor de
0,25 por 100 [A. A. Mc Gowan et
al (2)] y que alrededor de 10 kilo-
gramos P/Ha. son utilizados por las
plantas cada añu, este nivel de aplica-
ción parece alto. No obstante, estima-
mos que aplicaciones de este orden se-
rán necesarias, al menos en las fases
iniciales de aumento de la fertilidad
fosf6rica hasta un nivel mínimo ade-
cuado.

En cuanto a aplicaciones periódicas
de mantenimiento de las praderas en
un estado satisfactorio, tanto de pro-
duccicín como dc composicicín, cn cuan-
to a especies legnminosas prodtictivus
se reficre, los primeros resultados ín-
cíicativos que estamos o b t c n i e n d o
muestran que son nccesarios nivcles pe-
riódicos de aplicacicín entre -10-80 ki-
lagramos P,O^/Ha., dependiendo de
la zona en cuanto a sus condiciones de
suelo e historial de la pradera. En este
camino estamos actualmente desarro-
llando nuestro esfuerzo.

Potasio.-En cuanto al potasio, los
resultados obtenidos en la región ex-
tremeña han demostrado que no ha
habido respuesta apreciable al mismo.
Se estima, por lo tanto, que el potasio
tiene una muchísima menos importan-
cia como factor limitante en el creci-
miento y desarrollo de pradcras im-
plantadas de secano, con hase a legu-
minosas, en la rcgión.

9 (*) - 10 17

197t-72 - 12(*) -6 - 7 7(*) 16 11 18

1970-71 - 6

1971-72 50 (**) - 6 -]3 18 (*) 5-1 73 32

1972-73 57 ( ^"` ) -8 - 12 - 80 52 12
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Necesidades de elementos
secundarios y oligoelementos

A1 igual que anteriormente, y en los
mismos lugares, han sido establecidas
experiencias con el fin de determinar
en una primera magnitud las principa-
les carencias de estos suelos en cuanto
a oligoelementos, que pudieran influir
en el establecimiento de praderas im-
plantadas de trébol subterráneo.

El cuadro número 4 muestra que ha
habido significativas respuestas a va-
rios otros nutrientes. Las respuestas,
no obstante, han sido no muy elevadas
( menores del 20 por 100 ), excepto pa-
ra dolomita (ensayo establecido al Sur
de San Pedro, SO de la provincia de
Cáceres), donde ha habido una sustan-
cial respuesta a aplicacio•nes anuales de
1 Tm/Ha.

CUADRO NUM. 5

Resultados del primer corte (18-IV-74) del
ensayo «Monte Aragón» localizado en Oli-
venza (oeste de la provincia de Badajox)

Tratamiento
Producción Producción

Kg. m. s./Ha, relativa

Sin dolomita . . . 2.400 100
Con dolomíta . . . 3.210 134
Sin S . . . . . . 2.370 100
Con S . . . . 3.240 137
Sin (Fe+B+Zn) 2.980 100
Con (Fe+B+Zn) 2.630 83
Sin (Cu+Co) . . 3.015 100
Con (Cu+-Co) . . 2.595 86
Sin (Mo-FMn) . . 2.620 100
Con ( Mo ^- Mn ) . . 2.985 114

El cuadro número 5, en el área lo-
calizada en Olivenza (Oeste de la pro-
vincia de Badajoz), cuyo primer con-
trol de aprovechamiento fue dado a
mediados del mes de abril, muestra que
el orden de magnitud de las respuestas

no ha sido tampoco excesivamente ele-
vado (30-40 por 100) para S y dalomi-
ta y 14 por 100 para (Mo ^- Mn). El
potencial de producción de este solc
aprovechamiento se sitúa entre 2.500-
3.200 Kg. M.S./Ha.

Estos resultados muestran que quizá
las respuestas y necesidades de olígoele-
mentos y elementos secundarios ( 3) no
son tan elevadas en estos tipos de sue-
los como en un principio podía espe-
rarse, en comparación con otras regio-
nes del SO español con carencia más
acusada, como los suelos arenosos de
terraza diluvial en la provincia de Se-
villa, y en los cuales al azufre se han
obtenido respuestas de hasta el 300
por 100 (1) ( en ensayos dirigidos por
la Agencia de Desarrollo Ganadero de
Sevilla sobre estos tipos de suelos).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

FINALES

- La importancia de los resultados
obtenidos ha influido en tal manera que
ya no basta, al hacer re f erencia a un
pasto o pradera, con hablar de sus ca-
racterísticas. Es necesario hacer re f e-
rencia a su historial de fertilización
(época de comienzo, cantidad, dosis
que recibe periódicamente, etc.)

- Necesidad de aplicaciones eleva-
das de fósforo para lograr adecuados
establecimientos de praderas basadas
en trébol subterráneo en estas áreas, en
suelos sin historial previo de abonado
f os f atado.

- Prodrtcciones interesantes, desde
el punto de vista económico, se sitúan
alrededor del 80 ,por 100 de la máxi-
ma producción en suelos con potencial
de producción de alrededor de 4.000
kilogramas M.S./Ha., consiguiéndose
este 80 por 100 con aplicaciones de
80 a 90 Kg. P^06/Ha.

^--ĉz

- Aplicaciones periódicas de 40-80
kilogramos P20s/Ha. son necesarias
para mantener un nivel adecuado de
productividad y de calidad, en cuanto
a com.posición, de la pradera.

- Nula o muy poca importancia del
efecto potásico.

- Respuestas adecuadas u dolorni-
ta en un tipo de suclo de los estudia-
dos (T. parda meridional s/pizarras si-
lúricas, sierra de San Pedro - Oeste de
la provincia de Cáceres) y algunas, aun-
que menos elevadas, al azufre (37 por
100) en T. parda meridional s/,Aizarras
silúricas (ensayo de área de Olivenza)
y(Mo -{- Mn), aunque ésta siempre
menores del 20 por 100 en todos los
tipos de suelos estudiados.
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ARMANDO GARCIA GOMEZ ( * )

las praderas más producti-
vas pueden soportar
1.000 U. G. M.^año

NECESIDAD DE SU POTENCIACION

La superficie ocupada por las
praderas naturales en el Norte de
España supone un 10,5 por 100 de
la superficie total.

Del anuario estadístico de la pro-
ducción agrícola (campaña 1971-
1972) obtenemos los datos si-
guientes:

900 ó 1.000 milímetros, junto con
veranos suaves y con Iluvias bas-
tante bien repartidas a lo largo del
año, hace de esta zona, a la que
se puede añadir el norte montaño-
so de las provincias de León y Pa-
lencia y algunos valles del Pirineo,
un lugar adecuado para la produc-

ría según zonas, pero podemos in-
dicar como más generalizada un
pastoreo a la salida del invierno,
que puede durar hasta marzo 0
abril, fecha en que se retira el ga-
nado, para obtener una cosecha a
continuación en forma de heno 0
ensilado.

En verano y otoño se aprovecha
a diente el retoño, reservándose
algunas parcelas para cortar en
verde.

La flora natural está constituida
por gramíneas de porte medio y
alto; entre las más abundantes ci-
tamos el Holcus lanatus, Anthoxan-
thum odoratum, Festuca rubra, Cy-
nosurus cristatus, Trisetum flaves-
cens, Dactylis glomerata, Agrostis
tenuis, encontrándose también fre-
cuentemente Lolium multiflorum,
Gaudinia fragilis, Festuca praten-
sis, Festuca elatior, Arrhenatherum
bulbosum, Poa pratensis, Poa tri-
vialis, Briza media, Lolium peren-
ne, Melica uniflora, entre otras mu-
chas.

De las leguminosas se pueden
considerar abundantes el Lotus
corniculatus, Trifolium pratense,
Trifolium repens, Medicago lupuli-
na, Trifolium patens, Vicia sativa,
Vicia cracca, y bastantes frecuen-
tes, pero más localizadas, el Trifo-
lium campestre, Trifolium dubium,
Lotus uliginosus, Anthyllis vulnera-
ria, Ononis repens, Lathyrus, etc.

Superficie ( hectáreas )

La Cotuña ...
Lugo ... ... ..
Orense .. ...
Pontevedra ...

Secano Regadío 1'otales

34.300 20.700 55.000
46.000 16.000 62.000
18.184 29.066 42.250
2.172 7.467 9.649

GALICIA ...

Alava ... ...
Guipúzcoa ...
Oviedo ... ...
Santander .-.
Vizcay.a ... ..

NORTE

TOTALES ...

Asturias y Santander represen-
tan el 66,6 por 100 de la superficie
total ocupada por las praderas en
secano, y Asturias solamente, el
42 por 100 de dicha superficie.

EI cllma, de tipo oceánico, con
precipitaciones superiores a los

'^ Doctor Ingeniero Agrónomo.

100.656 73.243 173.899

4.011 - 4.911
31.000 - 31.000

213.224 4.868 218.092
123.890 S60 124.750
27.000 - 27.000

400.025 5.728 405.753

500.681 78 .971 579.642

ción de hierba, soportándose en
ella el censo de ganado más im-
portante de la nación.

Las praderas se asientan sobre
cualquier tipo de terreno, pero son
más productivas en los arcillosos,
que abundan en las provincias del
litoral cantábrico.

La explotación de la pradera va-
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Toda esta flora está acompaiia-
da por una gran profusión de otras
hierbas, entre las que abundan el
Plantago lanceolata, Taraxacum of-
ficinale, Centaurea nigra, Linum an-
gustifolium, Convolvutus arvensis,
Crepis virens, Ranunculus acris,
Bellis perennis, Rhinantus major y
otras también frecuentemente pre-
sentes, como Spiraea ulmaria, Ge-
ranium dissectum, Stellaria glauca,
Hipochoeris radicata, Daucus caro-
ta, Polygala vulgaris, Astrantia ma-
yor, Veronica chamaedrys, etc., ca-
racterizando algunas de ellas, al
igual que ciertas gramíneas y le-
guminosas, distintos tipos de pra-
deras.

La producción de las praderas
es muy variable, desde pastos
que escasamente producen 1.500 a
2.000 kilogramos de materia seca
por hectárea hasta prados de rega-
dío en los que con un buen ma-
nejo pueden alcanzarse 15 o más
toneladas de materia seca. Por lo
que respecta a la provincia de As-
turias, se puede estimar en cinco
a seis toneladas de materia seca
la producción media de los prados
y de dos a tres la de los pastos
de montaña.

En el cuadro número I se repre-
senta las producciones de tres ti-
pos de praderas situadas a 50,
250 y 750 metros de altitud. Es-
tos datos han sido obtenidos du-
rante tres años y con cinco repe-
ticiones en cada corte, que se efec-
túa a partir de marzo cada quince
días.

La distribución de estas produc-
ciones entre primavera y otoño es
la siguiente:

1'ERTILIZACION N'OSFOPOTASICA

Rendimientos cn toncladas de m. s.
Media de 1971 - 1972 - 1973

TRATAA4IENT0

T'estigo sin abonar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
100 unidades de PZOS ... ... ... ... ... ... ... ... ...
100 unidades de P,OS + 200 unidades de KZO ... ...

Mcdia dc 1972 - 1973

FERTILI"LACION NITROGENADA

TRATAMIENTO

'1'cstigo con 150 Pz05 + 150 Kz0 = A... ...
A + 50 de nitrógeno ... ... ... ... ... ... ... ...
A + 100 de nitrógeno ... ... ... ... ... ... ... ...
A } 300 de nitrógeno ... ... ... ... ... ... ... ...

En general, los niveles de fertili-
zación son bajos, variando de unas
provincias a otras. Por lo que se
refiere a Asturias, se pueden esti-
mar las siguientes cifras (referidas
al año 1972):

Grado IIevia (Sicro) Amieva

5,05 3,71 5,57
5,44 4,40 6,41
7,02 6,92 7,65

5,45 6,19
7,49 6,80
8,44 7,74

11,40 8,77

nución en sus rendimientos en re-
lación con los que recibieron estos
fertilizantes.

EI momento de la utilización tie-
ne gran importancia, sobre todo si
la producción ha de evaluarse en

Hectáreas
% de la superficie

total

Superficie total de praderas ... ... ... ... ... 213.000 100
Supcrficie abonada con nitrógeno ... ... ... 10.000 4,7
Superficie abonada con Pz05 ... ... ... ... ... 35.000 16,5
Superficie abonada con Kz0 ... ... ... ... ... 13.000 6

Aparte del incremento en mate-
ria seca, la fertilización produce
una mejora en la calidad y com-
posición de la pradera al favore-
cer aquellas especies de mayor va-
lor. EI fósforo no incrementa la pro-
ducción de leguminosas; en cam-
bio el potasio duplica como míni-
mo el porcentaje de éstas en la
composición del forraje, y también
se observa un incremento signifi-

CUADRO NUM. I

Localidad Altitud Producción
total

Amieva ... ...

50 8.241
250 7.695
750 5.240

Los rendimientos pueden incre-
mentarse con un buen manejo. La
fertilización es una fórmula ade-
cuada para desarrollar su poten-
cial. A continuación se indican los
rendimientos obtenidos en algunos
ensayos con fertilización fosfopo-
tásica y nitrogenada:

PRODUCCION

Primavera % Otoño %

6.142 74,5 2.099 25,5
5.942 77,2 1.753 22,8
4.180 80 1.060 20

cativo en los terrenos que reci-
bieron cal. La carencia de algún
microelemento puede representar
pérdidas en la producción.

De un ensayo seguido en Grado,
con una duración de tres años, los
tratamientos sin molibdeno y boro
acusaron un 10 por 100 de dismi-

productos animales y no en mate-
ria seca.

La tendencia actual en otros paí-
ses es aprovechar el forraje con
digestibilidad superior al 70 por
100, lo cual condiciona el momen-
to del aprovechamiento. En este
sentido, la recolección de la hier-
ba para heno se realiza tarde. Qui-
zá esté justificado el retraso por
las condiciones climáticas frecuen-
temente desfavorables de últimos
de mayo o primeros de junio y
también debido a que el agricultor
no es realmente consciente de la
pérdida que dicho retraso supone.
EI ensilaje al disminuir los riesgos
atmosféricos es una solución que
poco a poco va extendiéndose an-
te esta falta de seguridad en la he-
nificación.

En muchos países se han des-
arrollado sistemas de desecación
forzada que disminuyen los riesgos
de recolección, aunque, dadas
nuestras estructuras agrícolas, de
momento no creemos que tenga
una amplia difusión en la zona nor-
te de España.

Hemos de insistir que el aprove-
chamiento adecuado de nuestras
praderas pudiera ahorrar muchas
divisas que hoy se invierten en
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El prado y el bosque alternan en el centro de Asturias

concentrados y suplementos pro-
teicos, ya que la hierba con alta
digestibilidad proporciona energía
suficiente para producir 15 a 16 li-
tros de leche por animal y proteína
para 22 ó 25 litros. Del mismo mo-
do el ganado vacuno logra incre-
mentos de peso vivo superiores a
un kilogramo diario sólo con pasto.

Naturalmente que estas cifras no
se logran a lo largo de todo el año,
pero es fácil alcanzar, como suce-
de en praderas semejantes en el
extranjero, 3.000 litros de leche
únicamente con el pasto, promedio
al que no Ilegamos aquí ni remo-
tamente, incluso con empleo de
concentrados.

En una ordenación sistemática
para abordar la mejora de prade-
ras, podemos considerar como pri-
mer paso la c/asificación de las
mismas según vegetación, suelo,
altitud, clima, para aplicar los re-
sultados obtenidos a grupos homo-
géneos.

EI manejo constituye en muchos
casos el único medio de mejora.
EI pastoreo que, considerado de
forma general, es un mejorante de
la pradera, si es abusivo ocasiona
su degradación, y lo mismo suce-
de si se prolonga indefinidamente
en la misma parcela al seleccionar
el ganado ciertas áreas, favorecien-
do precisamente el desarrollo de
las plantas que rechaza. En este
sentido el pa^toreo rotativo es mu-
cho más racional, pues permite a
las plantas la formación de reser-
vas y favorece los aprovechamien-
tos siguientes.

La resiega de rechazos, además
de estimular el rebrote, sirve para
repartir las deyecciones y evitar la
formación de cúmulos de forrajes
que sistemáticamente el ganado no
pasta y que de hecho disminuye el
rendimiento.

La fertilización es una de las ar-
mas más eficaces dentro del ma-
nejo. Ocho toneladas de materia
seca extraen entre 120 y 160 kilo-
gramos de nitrógeno, 25 a 40 de
PzOs y 120 a 200 de K^O. Por eso
la aportación de 80 a 100 unidades
de PzO; y 100 a 120 de K^O son
siempre necesarias, habida cuenta
que parte de la potasa y el nitró-
geno retornan con las deyecciones
de los animales.

EI empleo del nitrógeno es un
poco más delicado, pues debe con-
siderarse la época y dosis de apli-
cación (con o sin fraccionamiento)
y el tipo de aprovechamiento. Sin
embargo, 100 unidades no crean
problemas y de 50 a 60 pueden
utilizarse sin cuidados especiales.

La resiembra puede jugar un pa-
pel importante en la mejora, estan-
do indicada en praderas degrada-
das donde la vegetación esté cons-
tituida por especies de baja cali-
dad. La escarificación y resiembra
directa donde la topografía lo per-
mita da buenos resultados. EI em-
pleo de herbicidas ( Paraquat, Da-
lapon) se han utilizado con éxito
en Asturias, permitiendo la rápida
implantación de nuevas especies y
únicamente requiere su puesta a
punto con técnicas de aplicación
de nuevas especies, y únicamente
requiere su puesta a punto con téc-
nicas de aplicación en mayores su-
perficies para ver los resultados
económicos.

Como resumen, podemos dpcir
que ante el aumento de consumo
de leche y carne en la habilitación
de recursos para conseguir estos
productos, no ha de perderse de
vista el potencial de nuestras pra-
deras naturales, pues al desarro-
Ilarlo pueden suministrar la ener-
gía necesaria a precios inferiores
a lo oue nos resultaría la imp^rta-
ción de concentrados, con el aho-
rro consiquiente de divisas, favo-
reciendo además la economía de
gran parte de las explotaciones mi-
nifundistas del Norte de España.

Las praderas sobre el carbonífero asturiano tienen gran potencialidad
productiva
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La incorporación del SILO-TERMOSTATIC y SIMATERM en las
plantas de silos, protegen contra la fermentación total o par-
cial del contenido de los silos, manteniendolo en buen estado
y sin mermas. Garantizan el control de temperatur^3 df^ tod.r
la masa. a la vez que ahorran la atención que exige el contr • ,l
visual, evitando los fallos humanos que pueden producirse en
la venficación de la temperatura.

^Por qué vale la pena instalar
definitivamente
el control electrónico
SILO-TERMOSTATIC
o SIMATERM?
Decir que sustituye con ventaja las actuales formas de obser-
vación visual y medición manual periódicas con sus lógicas
inexactitudes, no es suficiente; puesto que hablar de contro-
les electrónicos ya significa una garantia.
EI adoptar el control electrónico del SILO - TERMOSTATIC o
SIMATERM como protección frente al peligro latente de la
fermentación, en una bateria de silos es una, medida Inteli-
gente puesto que aleja de una vez para siempre este peligro
y aporta la tranquilidad de mantener en perfecto estado de
conservación el çpntPnidO de los mismos

0
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LABORATORIO DE INVESTIGACIONES ELECTRONICAS
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Los suelos y pastos del
Centro y Oeste de España
Contribución al estudio de su conocimiento ecológico

por CESAR FUENTES SANCHEZ ( * )

SUMARIO

En el presente trabajo se estudian y discuten las normas
y métodos que deb^ seguir el ecólogo en el proyecto estu-
dio de investigación y mejora de una regián, respecto a la
regeneración, conservación de los suelos y vegetación de la
mism^, y, asimismo, a]a introducción de especies nuevas
con modificación del ambiente, su adaptación y persisten-
cía, teniendo en cuenta la influencia de los factores ecoló-
gicos del ecosistema en cada lugar.

INTRODUCCION

Todo proyecto de la mejora de una región y país, como
la transformacián de su vegetación y suelo, implica, por
un lado, poseer una serie de conocimier_tos científicos y
experimentales profundos y minuciosos ^obre dichas ma-
terias, adquiridos a lo largo de numerosos años de expe-
riencia, puesto que de ]a modificación que sufra depende-
rá el futuro de la misma o del país, y; por otro, el empleo
de cuantiosas inversiones. Estas condiciones obligan a que
dichos estudios deban realizarlos expertos con alta y larga
preparación científica y experimental.

Este estudio trata de las normas fundamentales que debe
seguir el ecólogo ante el hallazgo, situación, reconocimien-
to ,y clasificación de las plantas espontáneas que habitan
en los suelos de la región que trabaja, estudio que se cen-
trará en dos tipos principales de trabajo:

A) Estudio de la región. B> Estudio sobre la ecología
de las especies de plantas nativas más ?mportantes, indi-
viduaIes o en comunidades y su evolución.

El estudio de las especies autóctcnas importantes es
uno de los problemas que merece abordar durante largo
fiempo para lograr en su favor el desarrollo de diferentes
métodos o ideas de trabajo.

La lransformación de un terreno para mejorario supone
a veces un reemplazamiento total o parcial de la vegetación
natursl, excepto en algunas formas de bosque; en este
caso, la vegetación natural puede mirarse nada más como
una clave ambientsl en cada lugar.

Por otra parte, la vegetación no sólo refleja la combina-
cián del ambiente en un lugar determinado y stts contornos,
sino también es «en sí misma» una parte de tal combina-
ción.

El a^ránomo necesita conocer, por ejemplo, qtte una co-
munidad de plantas es un indicador de suelos suietos a en-
charcamientos durante varios meses del año, hecho que no
puede ser adivinado sólo por la topografía, cosa que no le
ayudará en lo más mínimo a obtener una información o
a predecir acerca de que la misma comunidad será reem-
plazada por otra mil años más tarde, si y d.esde que la
norma de drenaje fue alterada. Necesita también tener pre-
sente que la sustitución de la vegetación alterará la situa-
ción y direccián de la ►apa d^ agua subterránea.

Ecosistema.Normas a seguir en el estudio de la región.

Se áenomina ecosistema a los factores ecológicos, lluvia
total, estacional y anual, temperatura y humedad del aire,
heladas, luz solar, vientos, índices climáticos, geología y
^FOmorfologfa, suelos, vegetación, uso de la tierra y accesi-
biY,dad a ella y fuego; factores que en conjunción compo-
nen y determinan el sistema ecoldgico de una región.

(*) Doctot en Ciencias. Universidad de Salamanca.

El primer objetivo del ecólogo al estudiar una .región
cansiste en definir los límites y el término de la misma;
describir la forma del paisaje que la compone. registrar el
orden de variación y los principales caracteres del ambien-
te y sus contornos, como clima, geologfa, geormorfologia,
suelos y vegetación (Coaldrake, 1961).

Esto implica un estudio completo del ecosistema en el
sentidc de Tansley, 1935; es decir, un estudio no sólo de
los pr.?ncipales caracteres acabados de citar, sino también
de las interacciones entre todos los componentes de una
comur,idad con cada uno de los de otra y can todos los del
contorno.

La importancia sobre las interacciones se refle,ja en que
conduce a tu1 mejor conocimiento sobre la determinación
de las comunidades y sus contornos ambientales como en-
tidades dinámicas, donde cierta forma de cambio es :nás
normal que ambiental.

Este cambio puede ser fluctuación acerca de una regla,
la cual cambia de forma tan lenta como si fuera estática
para todos los fines prácticos, o puede ser una tendencia
a desplazarse en una dirección (sucesión), lo que hace sea
un factor reconocido, ejemplo, un cambio vegetal rápido de
sobre sedimentación y aluvión a un llano de fango dese-
cado; los cambios de este tipo son sólo ejemplos de su-
cesión, por lo cual el ecólogo necesita realizar un reco-
nocimiento regional precedente a la transformación o des-
arrollo del terreno.

Ciertas formas de las transformaciones del desarrollo de
un terreno implican degradaciones serias de los ecosiste-
mas naturales, e.jemplo, clasificación y entresaque selec*ivo
del bosque o limpieza del mismo para la producción de
pastos y cosechas.

Por consiguiente, el ecólogo en el estudio sobre sucesión
.y clímax puede meramente predecir el futuro de un siste-
ma acerca si llega o no a ser extinguido.

El trabajo más fructífero del ecólogo es registrar las co-
sas tal y como las halla, con miras puestas en los resul-
tados de los procedimientos previos utilizados, bajo la for-
ma que aquellos puedan lograrse por pruebas en el campo
o de estudios histáricos.

A1gL^nos estudios históricos, por ejemplo, '_a ocuoacián
humana, son normalmente necesarios para una interpreta-
ción completa de las muestras y datos contemporáneos ha-
Ilados dentro de un ecosistema, pero tales estudios realiza-
dos con gran precaución tienen que ser aproximados; la
tergiversación y el registro poco serio son los dos grandes
fracasos.

Procedimiento de exploración de una región.

Los paisajes o panoramas se hallan agrupados en torno
a los ;,istemas unidades suelo.

Las cunídades suelo», según Christian (1958), son superfi-
fles individuales caracterfsticas y de topografía repetida,
con lás que se encuentran asociados los conjuntos carac-
terísticos de suelo y vegetación.

El ,<sistema suelo» lo definen Christian y Stewart (1953)
como una superficie o grupo de superficies en todas las
cuales hay una muestra de topografía, suelos y vegetación.

El cpaisaje» lo define Coaldrake (1961)como un conjun-
to de sistemas suelo con una forma constante de clima,
roca origen, topografía, vegetación y suelos, y en el cual
las superficies relativas de los sistemas constituyentes sue-
lo son qpnstantes. Los sistemas suel0 pueden aparecar en
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más de un paisaje o panorama, pero con la variante do-
minante.

Estudiadas las muestras y los datos, se obtiene la infor•-
mación respecto al proceso de evolución, por ejemplo, pe-
ríodos cortos de sucesiones de hierbas y arbustos, como
consecuencia de fuegos, grado de fluctuación de capas de
agua en relación a la lluvia total o la reconstrucción de
las pr:mitivas comunidades de plantas por la supresión de
los rebaños de ganado caprino en determinadas zonas que
han sido pastareadas inteusamente, dejándolas en descan-
so durante un período adecuado, o susti^uyéndolo por ga-
nado ovino o bovino.

E1 ecólogo encontrará con frecuencia que uno de estos
factores a.ntes citados ejerce mayor dominio que los de-
más sobre el muestrario er.ológico de la región que estudia;
cuando ello ocurra, debiera ser imparcial en la investiga-
ción sobre este factor dominante, puesto que variará de
una región a otra y cambiará frecuentemente dentro de
la misma región.

Hacer proyectos o esquemas sobre estratos rugosos (mon-
rañosos), suele conducir al hallazgo de cambios sorpren-
dentes del suelo formado por rocas en los diferentes estra-
tos, mostrándolos la erosión.

Durante todo el trabajo en el campo, no apareciendo
grandes alteraciones recientes, la vegetación natural es el
mejor indicador del ambiente en conjunto.

Vegetaci6n.

E1 ecólogo debe observar detalladamente los tipos de
vegetación presentes en la región o lugar que estudia, cies-
cribier.do fisior.ótnica y florísticamente los componentes de
la comunidad de pla.ntas que halle. Para ello, debe recorrer
varias veces la comarca o región en ;as diferentes estacio
nes del año, haciendo una !ista de las especies que en-
cuentre y agrupándolas con arreglo a las comunidades, ti-
pos de suelos, estratos y pendientes en '.os cuales viven,
estableciendo una clasificación entre árboles, arbusto_, o
matas, plántulas, monte bajo, hierbas perennes, hierbas
anuales, leguminosas perennes, leguminosas anua;es, mus
^^os o ]íquenes, etc.

Los métodos para dicho trabajo son: el fitosociólogo y el
estadístico.

El primero se basa en la descripción, clasificacíón, eco-
logía y evolución de la asociación o comunidad de plantas,
el cuai no sólo ayuda a describir la vegetación, sino tam-
bién a explicarla. Este método da excelentes resultados en
el estudio de pequeñas áreas y en ciertos climas tempera-
dos donde la vegetación es densa, pero no es adecuado a
ia exploración de grandes superficies de climas ^íridos;
de todas formas, es un métoda muy laborioso que cxige
largo tiempo.

El segundo mktodo o estadfstico es el más certero y
determina la composición florística existente, formas de
vida o importancia relativa de cada una de las especies.
En este método se da gran énfasis a la evolución progresi-
va o regresiva de las asociaciones o comunidades de i,lan-
tas y si tienden a producir un tipo de vegetación natural
«óptimo» denominacio «clímax», el cual óeper.derá del cli-
ma dc• la comarca o zona; tarnbién es método muy lento.

Ante estas dificultades, el ecólogo debe dirigir sus in-
vestigaciones a las especíes consideradas eomo individua-
Ies «autoecología» y estudiar con precisión su desarrollo,
productividad, competición con las indeseables, persisten-
cia y evolución de la cubierta de plantas. También debe
estudiar las superficies pequeñas que posean ig^uales con-
diciones edáficas, climáticas, topográficas, etc., relacionán-
dolas con las superficies limítrofes, distinguiendo y toman-
do nota en el mapa y cuaderno de la evolucicín cíe las
especies arbóreas y pratenses, coleccionar toda clase de
plantas características, las indicadoras, las dominantes, las
halladas en las supcrficies ecotonales, las que posean ma-
yor ínterés, notar los factores del suelo, si es arenoso, sa-
lino, pedregoso, etc.; la situación, si es llano o en pendien-
te, altitud, temperatura, la estacieín o época del año, si
es vebetación natural o introducida por ]a influencia hu-
mana.

En g^eneral, resulta más recomendable combinar e] méto-
du fitosociológico y el estadístico, que en conjunción dan
resultados más rea]es y prácticos respecto al desarrollo,
productividad de la cubierta de plantas, procedirniento que
,ólo es posible en superficies pequetias, por requerir ele
vadu ntímero de observaciones durante varios años consr
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cutivos en las diferentes estaciones sobre la superficie se-
leccionada.

Por otro lado, los conceptos de que las especies se ha-
llen ciistribuidas según las exigencias ambientales indivi-
duale► y que la vegetación es un continuo o una sucesión
,y no una serie de comunidades distintas, pudieran dejar
indeterminado el concepto de comunidad de plantas, con
excepeión de los casos extremos, como en lugares determi-
nados. pantanosos, trampales, mojantiales, bonales, sali-
trosos, calveros, ete., en que predominará un número de
espeçies tolerantes a cada ambiente y por hallar el medio
d0 establecimiento más adecuado crecerán juntas. Esta
agrupación de las especies sobre-tolerantes a la pluviome^
tría, e.ncharcamiento, sequedad, saiinidad. etc., ^omponen
mucho del irabajo en el estudio de una región.

El r,ambio entre comunidades puede ser gradual o abrup-
to; en el c^so de carnbio gradual, las superficies ecotonales
puede.^ distinguirse normalmente entre distintas comunida-
des, hecho que es más claramente apreciado en los eriales,
posíos, majadales y praderas de la zona ^ie suelos arenosos
y areno-cascajosos, sobre todo cuando aparecen intercala-
das laderas o montículos, que en las pizarras, por poseer
los suelos de éstas textura rnás fina ,y mejor estructura,
permitiéndoles formar agr.egados más finos ccn mayor re-
tención del agua y nutrimentos minerales, céspedes más
tupidos y uniformes que los de aquella.

El buscar la especie individual o indicadora de espacies
e investigar su utilidad y cuándo y por qué evoluciona una
comunidad de plantas, son los problemas individuales que
deben atraer la atención dei ecólogo. En donde un factor
ambiente Ilega a ser limitante, se facilita la entrada a las
especies individualrs, las que son encontradas con fre-
cuencia, comportáadose como indicadores muy útiles.

En otros lugares, las especies individuales son considera-
das como variaciones de ecotipos antes que puedan ser
aceptadas como indicadoras, sin embargo, bajo condicio-
nes normales que son las que predominan en la mayor par-
te de una región, el hallazgo del simple inlicador de es-
pecies generalmente es raro, y cuando sucede, se considera
como un« excepcic^n. Como una norma, ante un cambio de
ambiente, lo más eficaz es investig_ ar detalladamente las
combinaciones de especies halladas, que son las que sirven

..:. •. - ^ ^

de indicadoras, e inspeccionar la entrada de plantas nuevas
o la salida de algunas existentes.

Finalmente, la ausencia de una especie o grupo da es-
^^cies en un contorno puede ser tan indicativa como la

presencia, aunque la ausencia es más propensa a escapa•r.
a la detección.

Método em^leado en el ca7npo.

El primer trabajo del ecólogo debe ser el de campo, re-
corriendo detalladamente todos los lugares de la región en-
comendada, tomando nota de todas cuant.as observaciones
y detalles aprecie que le serán út.iles más tarde; después
comenzar el estudio y las investigaciones por zonas bien de-
finidas con miras a repetirlo posteriormente, por si apa-
reciesen errores de observación e interpretación, compro-
bando las mismas comunidades y sus componentes y la
evolución, si ha existido.

En el caso de que en un lugar o zona haya desaparecido
el arbolado y las hierbas perennes debido a la influencia
humar.a, es necesario explorar con el máximo detalle los
límite, de dicha zona, hasta encontrar los refugios de éstas
especies que generalmente se localizan en las laderas o
lugares más escabrosos.

El ecólogo debe fijarse en la especie o espe^:ies domi-
nantes, tipo fisionómico, climatología, topografía, caracte-
res edáficos, etc.

Debe intentar clasificar todas las especies de ]a región,
de no ser posible lo hará de ias domina:^tes y más impor-
tantes en cuanto a utilidad económica para la producción
de carne, leche, lana, cueros, frutas, maderas y productos
derivados, y en especial si entre éstas las hay que puedan
contribuir de manera eficaz a impedir la erosión

En los climas :íridos, la prospección fitoseciológica se
convierte en una exploración real, por ser muy poco densa
la vegetación que cubre dichos climas, '_o que permit^. re-
correr a diario grandes extensiones, debiendc pasar con
frecuencia de una zona climática, edáfica y litológica a otra,
para relacionar los límites de la vegetación y las super-
ficies ecotonales si las ha,y, para lo cual es muy útil el em-
pleo de buenos gemelos.

e ^ c • ' ^ • ^ ^ . a ^ . ^ ^ -
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Durante la exploración, el ecóiogo debe tomar tantas no-
tas como le sea pusible, y en cada parada anotar en el
mapa y cuaderno el lugar y número del kilómetro, la alti-
tud, tipo de suelo, tomar inuestra del suelo y plantas si lo
estimst necesario, ambiente del lugar, etc., utilizando una
clave especial con el nombre de la zona, lugar y fecha. Cuan-
da se trate de plantas, todos los días debe clasificarlas, re-
gistrarlas y prensarlas. Esto es posible cuando se tiene un
conocimiento muy claro de la flora local, pudiendo reco-
nocer el género y la especie de :as plantas; pero si los
nombxes específicos no son conocidos, con la ayuda del
práctico del lugar se asignarán los nombres vulgares (pro-
visionales), debiendo después cambiarlos por los ncmbres
verdaderos. Deben anqtarse ^;odas las especies cuyo tanto
por ciento o frecuencia cubren mayor superficie del te-
rreno, señalando y diferenciando, principalmente, las espe-
cies que son naturales áe las que deben su presencia al
factor humano. De hecho, muchos de los tipos de vegeta-
ción çue existen parecen ser parte de los pastos naturales,
pero en realiáad solamente son tierras pr ímeramente cul-
tivadas y después a.bandonadas durante largo tiempo a la
invasión de malas hierbas, arbustos o rnatas bajas y es-
pinos, los cuales pueden permanecer durante siglos, puesto
que el exceso de pastoreo combinado con la aridez del cli-
ma h:^cen que la regeneración de una vegetación natural
variada sea un proceso tan ^ento como imposible.

De la misma forma, debe observar ,y tomar nota de las
condiciones, compusición y estado de los tipos de vegeta-
ción que existan, en particular de las especies de rnayor in-
terés, bien para uso práctico, forest;al o pastóreo o que pue-
dan indicar algún factor ecológico o restos de vegetación
destruida por el hombre.

Estas especies, relictos de vegetación, Están representa-
das por un número reducido de plantas individuales, las
cuales se hallan refugiadas en los lugares de difícil acceso
para el ganado caprino y ovino o sobre superficies muy
pequeñas donde los animales no pueden permanecer du-
rante mucho tiempo.

Una vez conocidos todos los factores, pueden darse re-
comendaciones prácticas e indicar qué experimentos de-
bieran realizarse para mejorar en calidad y cantidad la
cubierta de plantas.

En cuanto a los factores edáficos, suelo y subsuelo, de-
ben t^^nerse en consideración por cuanto que ellos, gene-
ralmente, están relacionados con la cubierta vegetal, parti-
cularmente sobre llanuras salinas o superficies arenosas,
señulando dentro de las zonas calizas las superficies decal-
cificadas, las que vendrán mostradas, aparte de por la pen-
diente del terreno, por la presencia de plantas silicfcolas.

En cuanto a la ecología, es importante evaluar las pre-
cipitaciones extremas y medias, así como las estaciones
en qu^: tienen lugar; las temperaturas de invierno y verano,
meses más fríos y más cálidos, humedad del aire, altitud
y si prevalecen factores litológicos y pedológicos en cada
zona.

Cuando se trateix de estudiar superficies pequeñas con
densa cubierta vegetal, se detallará la vegetación arbórea
por si es conveniente clasificarla para realizar entresaque;
se señalarán también las especies de leguminosas y gramf-
neas perennes y anuales pratanses que con carácter domin-
nante componen la asociación o comunidad, así como la
densiciad y desarrollo de sus raíces en profundidad y ex-
tensión horizontal, competencia de interacciones entre ellas
y la influencia ejercida sobre las especies vecinas no do-
minantes por la extraccián de los nutrimentos minerales
y agua de las diferentes capas y horizontes del suelo, hu-
medad, luz solar, resaltando las que poseen igual o dis-
tinto ciclo vegetativu y desarrollo aéreo, las que son o no
compatibles entre sí y con las vecinas, de cuyo estudio se
deducirán los procedimientos a seguir por si es necesario
provocar la evolución de la comunidad mediante fertili-
zación, sistema de pastureo o siega hacia un equilibrio
establF que proporcione mayar rentabilidad y para la im-
plantación de siembras nuevas con una o más especies
asociadas que sean compatibles.

Referente a las superficies en pendiente, la vegetación
natural y las siembras sobre laderas o suelos con cierta in-
clinación o declive, se encuentran siempre más ralas que
en las llanuras, debido a que en aquellas discurre el agua
no acumulándola el suelo, oríginando erosiones, ccn la for-
mación de suelos rasgados y esqueléticos.

Necescdad de cambiar el ambiente.

El ecólogo, ante la perspectiva de transformar una re-
gión, debe buscar en la misma o en otra de factores eco-

lógicos similares, los ecotipos de semillas de las plantas
áe leguminosas y gramíneas espontáneas o cultivadas me-
jores, realizando durante Ia búsqueda una selección natu-
ral minuciosa, deteniéndose de manera particuiar en la
observación y recorcocimiento detallado ae las que poseen
mayor follaje y sean más resistentes a los descensos y ele•
vaciones bruscas de temperatura, sequedad y defoliación
fuerte producida por el ganado durante el pastoreo intenso,
para después multiplicar y establecer los elegidos.

Durante la exploración ,y herborización en el campo, debe
estudiar y anotar en el mapa y cuaderno las caracterís-
ticas úel suelo y de los lugares en que hak;itan los ecatipos
hallados y seleccionados; dichos ecotipos deben reunir las
siguientes condiciones: Que posean el ma,yor desar. rollo ra-
dical y séreo posible, tallos carnosos, no f.ibrosos, hojas nu-
merosas, grandes, finas y gustosas, altas producciones de
buenas semillas, fácil adaptación, reproducción y persis-
tencia, sirr disminuir su produccióa en el nuevo ambiente
y zona deseada.

A veces, la adaptación de plantas seleccionadas en una
región nueva, supone modificar las condiciones de algunos
de los factores que puedan limitar el crecimiento deseado,
para csí lograr mayor desarrollo; en casos especiales, hay
que indagar por nuevos ecotipos de semillas de plantas es-
pecíficas, que son los únicos que pueden adaptarse y persis-
tir bajo las condiciones del nuevo ambiente.

Asf, pues, donde la lluvia es el factor limitante, no hay
mucho campo para otra moáificación, atmque Paltridge
(1955) demostró que la técnica de cuitivar e.n lfneas puede
ser utilizada a extender el cultivo de la alfalfa en las re-
gioné► más secas; sistema ya empleado en la Tierra de
Campos, Cuenca y Albacete, con suelos de pH entre 7 y 8,5,
alcanzando pleno éxito el establecimiento de las variedades
de alfalfa de hoja estrecha, como Albaida, Tierra de Cam-
pos, Totana, etc. Seleccionando plantas espontáneas de la
subespecie o subespecies de Trifolium szzbterranercn L., se
gún las normas establecidas ( Fuentes Sánchez. 1972, a), p
después recolectando las semillas de los ecotipos cle las
plantas elegidas con hábitat en las zonas o comarcas de
ambieñte ecológico semi-árido, con suelo pobre en nutri-
mentos mi:ierales, mala textura y estructura, cila frío en
invierno y ardoroso en el comienzo del verano escasa plu-
viosidad, etc., y r^stableciéndolas en esos mismos lugares
con modificación de la fertilidad y utilizando sistemas de
aprovechamientos adecuados, sería un método muy eficaz
de mejorar su desarrollo y praducción en su propio ^.itio
o en oiros :ugares de mejores condicicnes a.mbientales, que
por encontrar medios más favorables, o variando si ^-vera
necesario algunas de las condiciones ecológicas, se lo^r^iría
su establecimiento con mayor desarroll^ y persistencia,
pudiéndose, mediante este procedimientos, mejorar y am-
pliar con las semillas de las plantas selectas de dicha sub-
PspeciF, o subespecies de Trifolium s2cbterranezcm L, su área
geogrcífica o hábitat en el Oeste y Centro de España.

Sin embargo, donde la fertitidad del suelo es la limitación
principal, hay un campo amplio para modifica.r el ambien-
te. Probar plantas en condiciones de baja fertilidad, sola-
mente resultará una selección de plantas capaces de crecer
v per^istir en suelos pobres; tales plantas, probablemente,
no son capaces de lograr producciones más elevadas ni
dP vaior nutritivo más alto que las especies nativas exis-
tentes, a no ser que tengan mayor capacidad de extraer
los nutrimentos del suelo. También puede ocurrir que al-
gunas especies que crecieran bien si fuese aumentada la
fertilidád del suelo pudieran ser rechazadas o pasar inad-
vertidas.

La ?nvestigación para lograr especies mejores no puede
estar exclusivameníe limitada a ecotipos que naturalmente
existan. El cruzamiento de piantas es el mejor instrumento
para adaptar unas especies a un ambiente nuevo y, sobre
todo, por su mejora y utilización.

Este método de variar el ambiente consiste en acomodar
las especies nuevas introducidas, manejando a voluntad la
fertilidad del suelo por ser el factor más fácil de modifi-
car; no obstante, otros factores pueden también ser cam-
biados. Por ejemplo, aclarando el arbolado del monte y
preparando la tier•ra para pastos, varía el micro-clima al
nivel del terreno, haciendo un suelo con más humedad pa'
ra los pastos. Arando se produce un cambio al menos por
corto tiempo en las propiedades ffsicas y químicas del sixe-
lo. Y, finalmer+_te, si se establece una pradera de producción
más elevada, mejor calidad y más larga persistencia que
los pastos nativos, sa promoverá un cambio gradual favorar
ble er^ la estructura del terreno, mejorando la relación
planta-suelo.
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Aumentando la fertilidad por medio de un compuesto
binario P-K, se logra que las leguminosas autóctonas y las
introducidas persistan y predominen sobre la vegetación
espontánea, modificando eI ambiente.

Como en eI mantenimiento con►tante de la producción
de las praderas el nitrógeno es un factor que pronto llega
a ser limitante, las fuentes posibles de '.a fertilización con
nitrógeno son el Iogrado de ia atmósfera por la bacteria
Rhizobium leguminosarum, en simbiosis de mutualismo
con las plantas leguminosas huéspedes y el procedente de
adiciones con nitr^genados comerciales; este último pro-
cedim:ento actualmente resulta caro.

Los ensayos experimentales logrados ya con pleno éxito
en el campo, mediante el empleo de inóculo preparado con
estirpes puras de Rhizobiu^n, específico de gran eficiencia,
abren amplios hoI•izontes en la economía de la transfor-
macióll de los suelcs degradados en praderas, mediante la
utiliz^ción de las leguminosas como fuentes adquisitoras
de nitrdgeno, para su transformación en proteínas y me-
joradoras de los suelos.
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Leguminosas pratenses
en el

OE S TE DE E S PAÑ A

• Factores del suelo ambientales que afectan a su
distribución

por CESAR FUENTES SANCI IEZ ('` )

• Las leguminosas pratenses más importantes

INTRODUCCION
El estudio de cada uno de estos

factores y en conjunto son determinan-
tes en la mejora de la transformación
en cultivo moderno para lograr la má-
xima rentabilidad del suelo soporte de
cada comarca con similares condiciones
edáficas y climáticas.

meros géneros citados, previa la inocu-
lación de sus semillas con Rhizobium
específico eficiente, se establcccn bicn
el primer año, pero difícilmente sobr^-
viven en el segundo por falta de nodu-
lación, a pesar de poseer el suclo buc-
nas cualidades físicas para el cnterra-
miento de las semillas, dc no ser quc
welvan a inocularse y corregir las de-
ficiencias; observándose quc ]a repro-

En general, los caracteres del suelo
y los factores climáticos son los ele-
mentos fundamentales útiles para la
discriminacíón del «habitat» de los gé-
neros y especies de la vegetación que
puebla una región.

Dentro de la región medíterránea,
las leguminosas espontáneas se hallan
distribuidas según determinadas condi-
cíones ecológicas del medio ambiente,
agrupándose y formando asociación y
comunidací en un mismo lugar todos
los géneros y especíes afines yue po-
seen similares exigencias en cuanto a
caracteres físicos del suelo, como tex-
tura, estructura, contenido en humedad,
drenaje y materia orgánica; climáticos,
como pluviosidad, temperaturas, inten-
sidad y duración del período de lumi-
nosidad solar, tolerancia a las heladas,
sequedades y encharcamientos; quími-
cos, como pF^, resistencia a la acidez
y alcalinidad, contenido en nutrimen-
tos minerales y toxicidades derivadas,
y bióticos, como la defensa contra la
acción antropozoógena y social; facto-
res todos influyentes en la creacicín de
un medio ambiente adecuado y estable
para la supervivencia y multiplicación
de las bacterias «microsimbiontes Rhi-
zobium», microorganismos necesarios
para la persistencia de las leguminosas.

(*) Doctor en Ciencias por la Universi-
dad de Salamanca.

CONSIDERACIONES ducción de plantas decrece de maner ^
GENERALES marcada en el segundo años porque cl
Y FUNDAMENTALES Rhizobium no ha podido sobrevivir cn

el suelo, libre e independicnte de la

Los suelos ácidos, arenosos y areno-
cascajosos, con textura muy gruesa, ca-
rentes de arcilla, cieno y materia orgá-
nica de las zonas semiáridas del centro
y oeste de España, con pluviosidad no
superior a 400-450 mm. anuales, no
son el medio ambiente adecuado para
el <uhabitat» de las bacterias Rhizobium
específicas de los géneros Medicago, Lo-
tus, Astragalus, Scorpiurus, Vicias, etc.,
en donde apenas se hallan especies de
legumínosas espontáneas de estos gé-
neros por carecer de Rhizobium especí-
fico eficiente que tolere las cualidades
físico-químicas de dichos suelos para
la formación de nódulos; no obstante,
son el medio óptimo y propicio para el
desarrollo y la supervivencia de las es-
pecios de los géneros Trifolium, Lupi-
nus, Ornithopus, Biserrula pelecinus,
etcétera, localizándose en ellos las es-
pecies espontáneas más corrientes per-
fectamente noduladas y establecidas.

Sembradas leguminosas de los pri-

planta huésped; fenómeno que con fre-
cuencia también afecta a las plantas dc
las especies del género Trifolium en cs-
tos suelos. E1 motivo de csta caída cs
posible se deba, entre otras causas nu
determinadas aím, a la falta de arcill^i
y materia orgánica en el suelo, las cu:r
les contienen sustancias coloidales que
protegen al Rhizobium contra 1a radi.^-
ción solar y desecación producida pur
las elevadas temperaturas que ocurrcn
durante la estación del. estío, desccand^^
el suelo, muriendo la planta c impi-
diendo que el Rhizobium sobrcviva y
se multiplique; o a la acidcr dc1 suelo,
en cuya condición acumula altas con-
centraciones de manganeso y aluminio
solubles que resultan tóxicos para cl
crecimiento de dícha bacteria, form^t-
ción y desarrollo del nódulo.

Otra causa, no la principal, que pu^
diera influir en el desarrollo dc este fc-
nómeno es que la arcilla y la materia
orgánica protegen a las plantas en los
inviernos secos contra las heladas, y en
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^os ^úmedos, cje los ataques proc^ucicÍos
por hongos y otros microorganismos no-
civos que destruyen a las bacterias Rhi-
zobium y debilitan sensiblemente las
plantas, originando un efecto de anta-
gonismo entre el Rhizobium, hongos v
otras sustancias antibióticas nocivas
existentes en la microflora de la rizos-
fera. Todos estos hechos los padecen el
campo del Arañuelo, en el partido de
Navalmoral de la Mata ( Cáceres ) y Los
Pedroches (Córdoba).

Pero el hecho de que las especies de
plantas leguminosas de los géneros Lu-
pinus y Ornithopus sobrevivan perfec-
tamente establecidas en estas condicio-
nes ecológicas de ambiente y suelo ad-
versos para los géneros citados anterior-
mente, hace pensar que la causa funda-
mental de esta caída pudiera radicar en
una condición de especificidad intrín-
seca, genética y fisiológica que poseen,
en sí mismas, determinadas especies de
estirpes de Rhizobium y no otras, cua-
lidades que en unos géneros y especies
se manifiestas mán resistentes y tole-
rantes que en otros a las variaciones y
adversidades ecológicas del medio en
que habitan.

DISTRIBUCION
DE LAS LEGUMINOSAS
SEGUN LOS SUELOS

Dentro de un ambiente con condi-
ciones climáticas y ecológicas favora-
bles para cl «habitat» de las legumino-
sas espontáneas, los caracteres físícos y
climáticos cíel suelo, contenido en fós-
foro y en especial el pH, en general, son
los factores principales que determinan
la ocurrencia, dominancia y densidad
de población de unos u otros géneros
de leguminosas.

En los suelos fértiles, con pH ^ 6,5
y buen drenaje, textura limoarcillosa
y arcillosa, tierras perdo rojo pesadas y
negras con alto contenido en materia
orgánica y fósforo ( P,06 ), dominarán
la presencia de Medicagos ssp., Scorpiu-
rus ssp., Hipocreppis ssp., Astraga-
lus ssp., etc., cuya frecuencia de locali-
zación y densidad de plantas por metro
cuadrado incrementa a medida que lo
hace el pH del suelo, y en los cuales
no logra buen establecimiento el Trifo-
lium subterraneum L., siendo el valor
del pH y contenido en calcio uno de
los factores que limitan la ocurrencia
de las especies de estos géneros en una
comarca. Así, pues, los géneros Trifo-
lium, Ornithopus y Lupinus prefieren
para su establecimiento suelos de basta
textura y bajo contenido en calcio,
mientras que los otros géneros citados
exigen suelos de textura fina, arcillosos

y pesac^os, con e^evado contenic^o c^e
calcio en el «status» del suelo.

Dentro de las especies de Medica-
gos ssp. espontáneas localizadas más
corrientemente, la Medicago littoralis
Rohde, penetra hasta en los suelos are-
nolimosos y arenosos de pH ^ 6,5,
pero próximo a dicho limite inferior del
«habitat» de este género, entremezclán-
dose con las especies de los géneros
Trifoluim y Ornithopus. Sin embargo,
la Medicago sativa L. ( mielga común )
no sale de los suelos limo-arcillosos y
arcillosos, en donde encuentra su me-
jor «habitat». De la misma forma, el
Trifolium subterraneum L. no es fre-
cuente su localización en suelos con
pH ^ 7,5, o en aquellos donde el con-
tenido de cal es alto, mientras que la
Medicago mínima ( L) Grufb, M. orbi-
cularis ( L) Bart y las especies del gé-
nero Scorpiurus se las halla siempre
sobre suelos calizos, tierras negras, arci-
llosas, «rotlhem», etc.

Estos efectos de alto pH o alcalini-
dad del suelo no parecen ser el factor
diferencial determinante principal y úni-
co en cuanto al discernimiento o sepa-
ración del «habitat» de las especies de
leguminosas, puesto que exíste otro que
influye como es la pluviosidad, apre-
ciando cómo en suelos alcalinos con al-
ta pluviosidad penetran especies del
Qénero Trifolium, especialmente Trifo-
lium pratense L., T. subterraneum L.,
T. repens L., T. fragiferum L., T. resu-
pinatum L., etc., y el Ornithopus pin-
natus Mill ( Druce ) del género Ornitho-
pus, etc., que conviven con especies de
los géneros Medicago y Scorpiurus.

Por otra parte, uno o más géneros
de leguminosas o especies de esos gé-
neros pueden ser dominantes en un de-
terminado suelo y ambiente, porque
tienen ventajas competitivas sobre otros
géneros o especies con relación a los
factores limitantes para el crecimiento
de las plantas en ese ambiente.

FACTORES QUE AFECTAN
A LA NODULACION

Acidez.-En cuanto a la capacidad
colonizadora de las leguminosas en una
comarca, depende del grado de acidez
del suelo para el crecimiento, multipli-
cación y supervivencia del Rhizobium.

Así, pues, se observa que el el Rhi-
zobium melilotii es más sensible a la
acidez del suelo que el Rhizobium tri-
folii, Rh. Ornithopus y Rh. lupinii,
hallando los valores de pH 6,5, 5,5 y
4.8 como límites inferiores mínimos
para su crecimiento, respectivamente.

El crecimiento del Rhizobium meli-
lotii varía desde pH 6,3 a 8,5, hallan-

^o jos valores de pH 6,9 a'I,U comú
óptimos para su crecimiento; sin em-
bargo, para el Rhizobium trifolii, Rh.
Ornithopus y Rizobium lupinii, los va-
lores óptimos para su crecimiento son
aproximadamente de pH 6,7 a 6,9, 6,5
a 6,7 y 6,0 a 6,5, respectivamente.

Por otro lado, son numerosos los
factores que pueden influir provocando
la falta de nodulación en las legumino-
sas, entre los principales se encuentran
las deficiencias en calcio, magnesio,
boro y molibdeno, las variaciones de
temperatura y el escaso como el exce-
so contenido de humedad en el suelo.

La acidez también puede influir di-
recta o indirectamente en la nodulacíón
a través de los efectos sobre la absor-
ción del calcio. Por bajo de pH 5, de-
crece marcadamente la formación de
nódulos, acidez que impide el ensorti-
jamiento de los pelos radicales por don-
de ha de penetrar el filamento de in-
fección que induzca a la formación ciel
nódulo.

Calcio y magnesio.-El calcio y mag-
nesio son necesarios en la solución del
suelo para el crecimiento del Rhizo-
bium, particularmente el primero ejer-
ce un efectos específico en la forma-
ción del nódulo, requiriendo mayores
cantidades de ambos elementos en la
solución del suelo para la infección de
la raíz e inducir a la nodulación que
para el crecimiento del Rhizobium me-
lilotti, Rh. trifolii, Rh. ornithopus y
Rh. lupinii o de las plantas de los géne-
ros Mediacago, Trifolium, Ornithopus
y Lupinus que crecen con nítrógeno
combinado. Particularmente, en la Me-
dicago sativa L. se incrementa de for-
ma considerable la formacíón de nódu-
los cuando se aumenta la cantidad de
calcio en la solución del suelo, exigen-
cia en calcio para la nodulación, que
es mucho mayor que la necesitada por
la planta huésped para su crecimiento.

Temperatura.-Referente a la tem-
peratura óptima para el crecimiento del
Rhizobium es, aproximadamente, de
26 a 29° C., pero a medida que la tem-
peratura supera el límite superior óp-
timo decrece el número de Rhizobios
en el suelo.

En cuanto al orden de tolerancia a
las altas temperaturas en un mismo
medio ecológico, es: Rhizobium melilo-
tii < Rh. trifolii < Rh. ornithopus

Rh. lupinii.

Humedad. - Respecto al contenido
en humedad del suelo, el Rhizobium
exige continuamente elevado grado de
humedad en el medio en que habita,
para su multiplicación y supervivencia,
poder infectar la raíz y provocar la de-
formación del nódulo, pero no resiste
los encharcamientos por ser bacteria
aerobia.

AGRICULTURA - 493



FACTORES DEL SUELO
QUE AFECTAN
AL CRECIMIENTO
DE LAS PLANTAS

ro 11^IecÍicago pare►en ser más suscep-
tibles que las especies, en general, del
género Trifolium y Ornithopus a las
deficiencias y toxicidades ocasionadas
debido a los elementos calcio, manga-
neso, aluminio y molibdeno existentes
asociados con la acidez del suelo.

Suelos ácidos

Sobre suelos ácídos, el calcio y mo-
libdeno son menos asímilables por las
plantas, y en suelos alcalinos el alumi-
nio y manganeso son más utilizables.
En general, el valor del pH. de un sue-
lo se encuentra en correlación con el
contenido en arcilla.

Calcio.-El calcio, como ya se ha
indicado, es requerido para el creci-
miento de las plantas, ejerciendo un
efecto específico en la fijación de ni-
trógeno e influyendo en el desarrollo
de los pelos radicales.

En suelos ligeramente alcalinos, par-
ticularmente las especies Trifolium
subterraneum L., T. repens L. y T. fra-
giferum L. del género Trifolium, asi-
milan mayor cantidad de calcio que las
especies anuales del género Medicago,
creciendo en el mismo suelo, debido a
que aquellas desarrollan mayor masa
de raíces que éstas; pero, en general,
las especies del género Medicago ab-
sorben mayor cantidad de calcio que
otras leguminosas; es decir, cuando se
aumenta la concentración de calcio en
el suelo, se incrementa el desarrollo de

Suelos alcalinos

La utilización del cinc y manganc-
so por las plantas, generalmente es más
baja en los suelos alcalinos, y la de
molibdeno y calcio más alta que en los
suelos ácidos.

En los suelos alcalinos, todas las es-
pecies del género Medicago, donde en
general tienen su «habitat», son poco
susceptibles tanto a las deficiencias co-
mo al abonado de cinc y manganeso;
sin embargo, las especies de los géne-
ros Trifolium y Ornithopus responden
fuerte y favorablemente cuando se les
fertiliza con cinc.

Fósforo.-Respecto al fósforo, tanto
el género Medicago como los géneros
Trifolium y Ornithopus son muy exi-
gentes en cuanto a las necesidades re-
queridas para el logro del desarrollo
radical y aéreo óptimo de las especies
de los géneros considerados.

AMBIENTE FISICO

las raíces y parte aérea en las especies
de Medicagos ssp., correlación que no
experimenta ni se aprecia en el género
Trifolium.

Molibdeno y manganeso.-La defi-
ciencia en molibdeno ocurre amplia y
principalmente en los suelos ácidos,
apreciándose menor tolerancia a dicha
deficiencia en el género Medicago que
en los géneros Trifolium y Ornithopus,
obteniendo todos ellos grandes respues-
tas en cuanto a incremento en la nodu-
lación y desarrollo de las plantas cuan-
do se fertiliza el suelo con dicho ele-
mento.

En cuanto al manganeso, en los sue-
los ácidos, arenosos y areno-limosos, así
como en los de tipo gley o seudogley,
de fácil encharcamiento, el exceso de
solubilidad del manganeso ejerce un
efecto depresivo en el crecimiento de
las plantas, especialmente en los géne-
ros citados. No obstante, el género Me-
dicago parece menos tolerante que los
géneros Trifolium y Ornithopus a las
altas concentraciones de manganeso
soluble existentes en la solución del
suelo. Similar comportamiento sigue el
aluminio respecto a dichos géneros que
medran en esta clase de suelos.

Teniendo en consideración lo antes
expuesto, las especies anuales del géne-

DEL SUELO

La distribución de las especies de
plantas como leguminosas, gramíneas y
otras hierbas pratenses en una región
depende, en general, de los efectos fí-
sicos ambientales ( en particular de la
humedad del suelo ) a lo largo del es-
tablecimiento y crecimiento de las plan-
tas, desque que existen diferencias en-
tre los suelos en cuanto a la capacidad
de almacenamiento de agua, drenaje y
salinidad, factores que pueden contri-
buir a discriminaciones apreciadas en
la distribución de los géneros y espe-
cies con relación a los factores del
suelo.

Resistencia a la sequedad.-En cuan-
to a la resistencia a la seguedad, se ob-
serva que las especies anuales del gé-
nero Medicago son menos tolerantes a
la falta de humedad que las especies de
los géneros Erodium, Hordeum, Bro-
mus, etc., creciendo en el mismo am-
biente, y en especial las plantas de raí-
ces superficiales lo son menos que las
de raíces profundas; es decir, la resis-
tencia a la sequedad está en correla-
ción con la profundidad de penetra-
ción de las raíces en el suelo.

De la misma manera, las plantas que
tienen sus tallos y hojas cubiertos por

vellosidades son más resistentes a la
sequedad que las lampiñas, y las de
porte postrado y hojas anchas son me-
nos resistentes que las erguidas y de
hojas estrechas.

Resistencia al encharcamiento.-To-
das las leguminosas, en general, apenas
toleran los encharcamientos prolonga-
dos y excesivos, debido, por un lado, a
la creación de un medio favorable para
el ataque de hongos y, por otro, a cau-
sa de la toxicidad producida por el man-
ganeso y aluminio, cuya solubilidad en
el suelo incrementa marcadamente con
el encharcamiento, de modo especial en
los suelos ácidos, acumulando las sales
de estos elementos en las raíces y fo-
llaje, experimentando las plantas con-
siderable merma en la producción.

A1 propio tiempo crea una incapa-
cidad para tolerar el suministro ade-
cuado de oxígeno al Rhizobium y raí-
ces, cuya deficiencia en oxígeno es la
causa principal que induce al ataque de
clorisis y muerte prematura del Rhizo-
bium y planta por encharcamiento. Pe-
ro si el suelo se halla encharcado por
poco tiempo, la carencia de oxígeno es
menos importante que la disponibilidad
por incremento y utilización del man-
ganeso como primera fase para ayuda
del desarrollo de la planta. Esto ex-
plica que la susceptibilidad del género
Medicago, particularmente las especies
Medicago sativa L. ( alfalfa ) y Medica-
go sativa L. ( mielga común ) al enchar-
camiento, se deba posiblemente a su
escasa tolerancia a la toxicidad produ-
cida por el manganeso, factor importan-
te que contribuye a la delimitación de
las áreas geográficas en la distribución
del género Medigaco en los suelos.

Salinidad. - Todas las especies del
género Medicago son más tolerantes a
la salinidad que las especies de los gé-
neros Trifolium y Ornithopus, con las
excepciones de las especies Trifolium
fragiferum L., T. resupinatum L., Lotus
conimbricensis Brot y L. pedunculatus
( Cav. ) Asch et Graebn.

Este estudio realixado sobre los ,prin-
cipales factores físicos, químicos y bio-
lógicos del suelo en general, responsa-
bles en mayor o meraor grado de la dis-
tribución ecológicca de los géneros y es-
pecies leguminosas más importantes
que pueblars los suelos del oeste de Es-
paña y de cuyas consideraciones se de-
ducen las siguientes conclusiones:

En cuanto a los géneros Medicago,
Scorpiurus y Astragalus, la baja frecuen-
cia de las especies de estos géneros ha-
llada en los suelos ácidos puede, posi-
blemente, relacionarse, en ,primer lugar,
con la escasa tolerancia del Rhizobium
melilotii, Rh. scorpiurus, etc., a la aci-
dez, comparados con el Rhizobium de
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otros grupos de izzaculación cruxada; y
en segundo lugar, a la mayor sensibili-
dad de las especies de Medicagos ssp. y
Scorpirus ssp. a la toxicidad y deficien-
cia en los suelos ácidos yue otras legu-
mirzosas, toxicidad y de f iciencias que
dependen más de sus propiedades quí-
micas, como niveles de ,DH, aluminio,
mangarzeso, calcio, molibdeno y bor•o^,
que del contenido en znateria orgánica
del sttelo.

Cuando el crecimiento de la planta
debido a la fijación simbiótica de nitró-
geno es nzás pobre que con nitrógeno
combinado, indica deficiente nodula-
ción, que puede ser debido a acidex del
suelo que inhiba el crecimiento del Rhi-
zobium o a deficiencia en molibdeno.
Si con ambos estados de disponibilidad
de nitrógeno el crecimiento de las plan-
tas es deficiente, entonces puede que
sea debido a toxicidudes originadas por
exceso de altsrnirzio y manganeso, fac-
tores limitantes en el crecimiento de las
plantas.

^rz el caso corzcreto de la Medicago
sativa L. (alfalfa) y especies del género
Scorpiurus ssp., en suelos rrzoderada-
rrzente ácidos (pH 5,5-6,0), la acidex
restringe su desarrollo y producción por
inhibir el crecimiento de la población
de Rhizobium melilotii y Rh, scorpiu-
rus y, por consiguiente, la nodulación;
mientras que en suelos fuertemente
ácidos (pH 5,0^-S,S) la toxicidad causa-
da por el exceso de alumirzio y manga-
neso solubles y la insolubilidad del mo-
libdeno, junto con la escasa multiplica-
ciórz del Rhizobium melilotii y Rh. scor-
piurus, contribuyen a lirnitar el desarro-
llo de las plantas. Sin ernbargo, con es-
ta^s grados de acidex hallan su rrzejor
habitat los géneros Trifolium, Ornitho-
pus y Lupinus.

No obstante, la marcada tendencia
de los géneros Medicago, Scorpiurus y
Astragalus a desarrollarse mejor en los
suelos alcalirzos carece actualmente de
explicación fisiológica.

Referente a la textura y fertilidad del
suelo, el hecho de que los géneros Me-
dicago, Scorpiurus y Astragalus prefie-
ran para su estahlecimiento y desarro-
llo los suelos alcalinos, además de ricos
etz rnateriu orgánica, que posean textu-
ra fina, ,pesados y arcillosos, con altos
niveles en calcio y fósforo, mientras que
los géneros Trifolium, Ornithopus y Lu-
pinus mztestren predilección por los sue-
los ácidos, arenosos y limosos, pobres
en nutrientes minerales, no se ha halla-
do en las plantas de szinguno de los gé-
neros explicación bioquímica ni fisioló-
gica alguna que aclare tal tendencia, por
la^ gue debieran emprenderse estudios
de investi,qación prof undos y minucio-
sos erz dichos géneros sobre bioquímica
y fisiología durante el ciclo de desarro-

llo de las ;plantas en el suelo de su /^a-
bitat, en busca de la aclaración de la
causa origen de tal inclinación.
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MINISiER10 Uf AGRIC^L111RA
Organizado por la

DIRECCIOH GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA

IV CBNC^I60-0lh^SIRGCp IN INiERNACIaUI
OE RECO lE ^610N M EC ANIIRO^ UE AIMENBBA

en la Provincia de BALEAItES

CROQUIS DE 517UACION DE LA FINCA:

COIABORAN:

PARTICIPAN:

hugar de las Pruebas:

Finca AUBENYETA

del Términa Municipal ds

LLUCHMAYOR

EN

PALMA DE MALLORCA

Día 1 de Septiembre de 1974
HORARIO: De 10 da la mañana a 2 de la torde

Cámara Oficial SMdical Agraria de BALEARES.
Delegacióa Provincial del Miaisterio de Agriculbra do BAIEARES
y Ssrvicios dependieates dcl mismo.
Los más importantes Casas do Maquinaria nacionales y extranjeras.

j AGRICULTORES ^ acudid a esta DEMOSTRACION y podréis obssrvar ®I
funcionamiento de los mós modernos equipos de recolección de almendra.

Organizad vuesfro VIAJE COLECTIVO a fravés de la Hermandad Sindical,
o de la Agencio de Extensión Agraria.
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JOHN DEERE SERIE 30
la gran potencia en tractores
La gran potencia que usted necesita en su explota- Y también en los impresionantes tractores impor-
ción. Potencia abundante, plenamente aprovecha- tados JD 4430 - JD 4630 - JD 7020.
ble, generadora de riqueza. John Deere se la ofrece Vea a su Concesionario, y póngase en ACCION
en todos sus tractores de la Serie 30: JD 1030 VU, con la gran potencia John Deere.
supercompacto,JD 1030 LU, compacto y los stan-
dardsJD 1030 RU-JD 1630 - JD 2030 - JD 2130 -
JD 3130. Porque John Deere es ACCION.

CONCESIONARIOS Y TALLERES DE SERVICIO
EN TODA ESPAÑA

496 - AGRICULTURA



RECOLECCION
MEC/^NIZ/^DA

DE L/^ REMOLnCHn
HACIA UN CAMBIO EN LAS FORMAS DE RECEPCION EN
L A R E M O L A C H A por ANDRES GUERRERO GARCIA ('` )

En los pasados días 11 y 12 de
julio tuvo lugar en la finca Mico-
nes, del término municipal de Le-
brija (Sevilla), una demostración
de recolECCión mecanizada de re-
molacha. Se presentó un número
no muy crecido de máquinas, pero
sí probab'emente las que en la ac-
tualidad ofrecen mayor interés a
los aqricultores de la zona de An-
dalucía occidental.

Es evidente que la evolución de
los precios de los abonos, de los
salarios y de los demás elementos
que intervienen en los gastos de
cultivo de la remolacha se han in-
crementado últimamente de tal ma-
nera que han dejado a la remola-
cha en una situación que se ha
re^lejado en la notable disminución
de superficie sembrada en la ú!ti-
ma campaña. Tal situación sóio
puede ser de momento resue'ta
con una notable elevación del
precio, como ha considerado el
F. O. R. P. P. A. en los primeros
días de julio, aprobando por unani-
midad la propuesta de un impor-
tante aumento.

Sin embargo, no se puede pen-
^ar en apoyar el cultivo de la re-
molacha a base de unas continua-
das elevaciones de precios, ya que
aunque el azúcar en el come°cio
internacional tier,e un precio más
elevado que el que resultará en
España de la aplicación de los nue-

vos precios de la remolacha, los
precios en el interior de los prin-
cipales países exportadores queda-
rán más bajos que el que se apli-
que dentro de nuestro país. Esta
es la razón de que tengamos que
pen^ar rnuy seriamente en la evo-
lución de la técnica del cultivo pa-
ra abaratar costos.

Será preciso estudiar los resul-
tados de los diferentes herbicidas
que hoy se aplican o se pueden
aplicar a la remolacha. Será nece-
sario experimentar sobre siembras

de semilla monogermen con máqui-
nas de precisión que abaraten el
aclare... Pero lo que tendrá una
mayor incidencia en el abarata-
miento del coste y en la decisión
de los agricultores para sembrar
remolacha será la mecanización de
la recolección.

La recolección presenta al agri-
cultor serios problemas, pues hay
que conjugar tres factores que in-
tervienen: el personal obrero que
descorona y carga, el transporte y
la recepción en fábrica. ^uando al-

'` 1)uct^ir lnptcnicro A^r6nun^^^. Descoronadora delante del tractor y arrancadora-hileradora detrás
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Arrancadora dc gran rendimiento

guno de estos tres elementos falla,
cosa que es frecuente, todo el plan
de recolección se descompone.

Si la fábrica, por avería o por ha-
ber almacenado demasiada remo-
lacha en días anteriores, corta la
recepción durante uno o varios
días, se provocan las naturales pro-
testas en los transportistas y en los
obreros, que piden inmediatamen-
te indemnización por los días que
permanecen parados. Lo mismo
ocurre cuando falla el transporte,
cosa también frecuente, tanto por
posibles averías como porque en
el tiempo que se entrega la remola-
cha la demanda de camiones sue-
le ser siempre superior a la oferta.

Esta serie de problemas tiene co-
mo consecuencia que incluso en
épocas en que el precio de la re-
molacha hace el cultivo remunera-
dor, hay muchos agricultores que
se inclinan por sembrar otras plan-
tas de más fácil explotación y tam-
bién de menos riesgo, ya que es
alto el capital que se emplea a lo
largo del año en su cultivo.

Como complemento de las de-
mostraciones en campo, se cele-
bró un coloquio en la Delegación
del Ministerio de Agricultura de
Sevilla, en el que, además de los
aspectos técnicos de las máquinas
presentadas, se abordaron temas
que consideramos de gran interés,
por lo que nos parece oportuno re-
sumirlos en estas líneas.

Aunque la recolección mecaniza-
da de remolacha requiere cierta
adecuación de las máquinas según
las características de la zona a que
se destinen, ya que es muy dife-

rente la recolección durante el ve-
rano en los secanos del Sur, a la
de otoño e invierno en las vegas
del Ebro o del Duero, parece que
la generalización de la recogida
mecánica de remolacha depende
más de factores económicos que
técnicos.

Hay máquinas de recolección
que tienen rendimientos bastante
altos. Si se piensa especialmente
en equipos descompuestos, encon-
tramos algunos de ellos con rendi-
mientos de 300 y hasta de 500 to-
neladas en la jornada de ocho ho-
ras. Ahora bien, el agricultor difí-
cilmente adquirirá estas máquinas
y la evolución hacia la mecaniza-

ción ha de Ilevar un ritmo lentisí-
mo. Hay varias razones para ello:

1.^^ Son pocos los agricultores
con capacidad económica para ad-
quirir esta maquínaria, que es ge-
neralmente de elevado coste.

2.^^ AI agricultor para nada le
sirven los altos rendimientos de las
máquinas, ya que los cupos diarios
de entregas a fábricas suelen ser
muy pequeños. En los últimos años
en Córdoba estos cupos han sido
del orden de 300 kilogramos por
hectárea y día.

3.^^ Le es muy difícil acertar en
la elección de la máquina apropia-
da, y un fracaso en esta elección
le supone un importante deterioro
en su economía.

4.° EI cultivador no sabe si con-
tinuará siendo en años sucesivos,
pues ignora cuál será la rentabili-
dad de la remolacha en los años
siguientes, cuando tanto influyen
la subida de salarios, fertilizantes,
etcétera.

Sin embargo, vemos con rnucha
más posibilidad un cambio total de
la forma de recepción, siendo las
empresas azucareras las que, con
apoyo de los grupos sindicales y
de la Administración, estudien las
posibilidades de aplicación de la
actual maquinaria para poder Ile-
gar a recolectar ellas mecánica-
mente la remolacha, acfuando co-
mo empresas de servicio a dispo-
sición del agricultor.

No creemos que fuera dífícil la
aplicación de este sistema, porque
en cada provincia son conocidas
las curvas de rendimiento de la re-
rr^olacha a lo largo de la tempora-

Arrancadora hilcradora
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da de recepción. be esta manerá
se podrían confeccionar unas cur-
vas que fueran la media de las de
años anteriores y aplicar precios
diferentes a los agricultores según
el día en que se realizara la reco-
gida, de tal forma que al cultivador
le resulte indiferente la elección
por la fábrica de dicha fecha.

En una palabra, en lugar de ac-
tuar con una tabla de una sola en-
trada según riquezas, habría que
confeccionar por provincias tablas
de doble entrada en las que inter-
vinieran, en un eje, las riquezas, y
en otro, los días en que se realice
la entrega. Estas tab!as podrían ha-
cerse por juntas provinciales inte-
gradas por la Administración, los
agricultores y las empresas que
contratan en cada provincia, y, por
supuesto, que serían de muy fácil
elaboración.

De esta manera las fábricas ten-
drían no pocas ventajas:

a) Podrían organizar la recogi-
da según el ritmo de sus necesida-
des, y no como lo realizan ahora
con vardaderos agobios y atascos.

b) Podrían añadir a sus bene-
ficios los correspondientes a la em-
presa de servicio creada por ella
para la recolección.

c) Necesitarían mucho menos
transporte que el que actualmente
se precisa, ya que los vehículos po-
drían hacer dos o más viajes dia-
rios, mientras ahora un vehículo
permanece por lo menos veinticua-
tro horas en espera de descargar,
y a veces muchas más.

d) EI transporte resultaría mu-

Cargadora separaterrones de gran rendimiento

cho más barato, ya que lo que en-
carece realmente es la intermina-
ble e^pera en las colas de las fá-
bricas, más que la mayor o menor
distancia a ellas de las fincas.

e) AI vender el cultivador su re-
molacha en campo y evitarse los
graves problemas de la recolección
habría mayor número de agricul-
tores que se decidieran a cultivar
remolacha, lo que influiría en ma-
yor beneficio en las industrias.

f) Las empresas azucareras
que tienen fábricas instaladas en
diferentes puntos de España po-
drían comenzar la recolección en
junio en el Sur, y prolongarla du-
rante todo el otoño y el invierno en

las zonas del Ebro y del Duero.
Así el período de aplicación de la
maquinaria sería más dilatado, lo
que redundaría en ^u más rápida
amortización.

Para que aceptara el agricultor,
generalmente temeroso, el nuevo
sistema sería aconsejable que éste
fuera opcional. EI primer año sería
un corto porcentaje de agricultores
el que vendiera en campo, aunque
en poco espacio de tiempo lo acep-
taría la totalidad.

Es importante hacer not^-r que la
inversión de maquinaria de reco-
lección que necesita; ía cada fábri-
ca representaría una cantidad rela-
tivamente poco importante, dado el
elevado capital que supone la in-
versión de estas industrias. Tam-
bién es conveniente observar que
la amortización del capital emplea-
do sería rápida.

En Francia se utiliza el sistemá
de compra en campo, realizándose
unos aforos técnicos que determi-
nan el precio que ha de recibir el
agricultor de la empresa transfor-
madora por su campo de remo-
lacha.

Aun siendo de caracte^ística^
muy diferentes y de rnucho más
fácil aplicación la recolección de
cereales por parte de los agricuito-
res, es conocido que las cosecha-
doras de cereales no suelen e^tar
hoy en manos de los cu;tivadore^,
sino de industriales que recolectan
primero en Andalucía, donde se
empieza a trabajar, pa^^a terminar
en !as zonas más frías de España,
con lo que prolongan así el perío-
do de aplicación de sus máquinas.Cargadora de patines y cadena contínua
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EL CI.^LTIVO
DEL ALGODON
Y LA
DIVULGACION
AGRARIA

En el pasado mes de abril se ha ce-
lebrado en Londres la XXXIII Asam-
blea Plenaria del Comité Consultívo
Internacional del Algodón, a la que tu-
ve ocasión de asístir formando parte de
la composición de la Delegación espa-
ñola.

Esta C. C. I. A. es una asociación
de los Gobiernos que se interesan en
la investigación, producción, comercio y
consumo del algodón y tiene como fi-
nalidad promover la cooperación para
solucionar los problemas algodoneros.
Está integrada por cuarenta y cuatro

(*) Docror Ingeniero Agrónamo.
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por LEONARDO I3ARAHONA BARCINAS (

países y comenzó sus actividades en el
año 1939, representando en la actuali-
dad más del 90 por 100 de la produc-
ción y consumo mundial de algodón.

A las reuniones plenarias de este
Comité asisten los más destacados fun-
cionarios de todas partes del mundo
interesados en los problemas del algo-
dón y a esta última Asamblea acudie-
ron más de doscientos delegados en re-
presentación de los 44 países miembros
y observadores de otros 14 países no
miembros, así como de 13 organi^acio-
nes internacionales.

lle entre éstas no puedo dejar de ci-
tar al Instituto Internacional del Algo-

)

dcín ( I. L A. ), que es un organismo
creado para la promociún y la invcs-
tigación técnica del algodón. Fue fun-
dado en 1966 por España, Estados
Unidos, Méjico, India, Rcpiíblica Ara-
be Unida y Sudán. Después se han uni-
do a él Brasil, Crecia, Uganda y Tan-
zania. Por tanto, están rcprescntacíos
en él casi los dos tercios cíe la produc-
ción de algodcín del mundo no comu-
nista.

F,ste L I. A. se ha constituido para
que los cultivadores de algodeín pue-
dan trabajar con la industria, el comcr-
cio y los institutos de investigación, a
fin dc fortalccer y defendcr la posirión
del algodón cn los mercados mundiales
y actualmente tienen en m:u•cha pru-
gramas de ínvestigación, cíesarrollo y
promoción en 13 países de Europa oc-
cidental y Japón.

La Asamblea del C. C. I. A. se ini-
ció expectante bajo la perspectiva dcl
cambio radical que ha tenido la situa-
ción algodonera mundial en el íiltimo
año. Recordemos que el índice CIF Li-
verpool del precio de la fibra llegó has-
ta la insospechada cota de 88,2 (centa-
vos de dólar por libra ) a finales dc
septiembre de 1973 micntras quc el
promedio de un año antcs fue de sola-
mente 31,83. En aquellos días estaba
en 70,25.

Había muchos e importantes tcmas
que tratar: producción prevísta para la
próxima campaña; nivel de precios;
competencia de las fibras artificiales;
influencia de la crisis energética y ade-
más la discusión del «programa inte-
grado de investigación y cícsarrollo al-



godonero mundial» al que se le dedicó
un día completo de sesiones.

Del informe del director ejecutivu
sintetizo los hechus más destacables y
las principales consecuencias deducidas:

L" La producción mundial proba-
blc dc esta campaña 1973-7^ scrá su-
pcrior a las 59,8 millones de balas dc
fibra conse^uidas el añu anterior.

2." Contando con las reservas, eYis-
te un suministro total de 82,6 míllones
de balas mientr<>s el consumo anual pre-
vistu puede ser de unos 59 millones.

3." Los precios actuales dc la f ibra
son superiores al doblc de los de 1973
tnientras, a la vez, los precios de lus
productos alimenticios se han elevado
vertiginosamente, por lo yue de todas
formas se ha producido un cambiu ím-
portante en la relación de precios exis-
tcnte entre cl algodón y otros produc-
tos agríco}as.

4.° Para producir más algodón hay
que confiar más en las mejoras del ren-
dimiento por unidad de superficie cu}-
tivada que en el aumento de dicha su-
perficie.

5.° En los Estados Unidos el ma-
yor incremento en los costos del culti-
vo del algodcín corresponde a los ferti-
li•r.antes con el 42 por 100 de aumen-
to sobre 1973, seguido de un aumento
general medio de1 15 por 100 para her-
bicidas, insecticidas, defoliantes y otros
productos químicos. También han au-
mentado los costos de distribuci^n.

6." La alta escasez de fibras sinté-
ticas y el aumcnto incesante de sus
precios han provocado una demanda
adicional de algodón altamente signifi-
cativa. Sin embargo, las fibras sintéti-
cas siguen teniendo cierta ventaja com-
petitiva.

7.° Los costos crecicntes de pro-
ducción, tanto de algodón en bruto co-
mo de los teatiles de algodón, hacen
yue resulte más imperativo que nunca
cl huscar medios de incrcmentar cl

Invcstigacioncs sobre hcrbicidas.
Córdoba, 19G8

Investigaciones sobre recolección. Sevilla, 1973

rendimiento de la tierra utilizando mé-
todos de cultivo todavía más eficientes.

8.° El C. C. I. A. siempre ha deja-
do constancia de su apoyo a la investi-
gación de la producción y a la promo-
ción del algodón en escala creciente.

9." A escala mundial el rendimien-
to medio en producción ha alcanzado
cifras sin precedentcs.

De estos nueve puntos he de hacer
especial mención al cuarto, séptimo y
noveno. A pesar de que las producciu-
nes siguen subiendo, como quiera que
el aumento de la población es conti-
nuo y además su progresivo incremen-
to del nivel de vida es una realidad;
queda la mdiscutible consecuencia de
que tengamos necesidad de confiar más
en los aumentos de productividad del
cultivo del algodón y de que sea un im-
perativo categórico el que, ahora más
que nunca, se incremente la investiga-
ción para a su vez incrementar el ren-
dimiento unitario de la producción.

Las sesiones celebradas los dos pri-
meros días de }a Asamblea trataron so-
bre los problemas de producción, cos-
tes, comercialización, consumo v pre-
cios. Los países productores pusieron
de manifiesto el alza de los costos de
cultivo justíficando con ello los altos
precios logrados por la fibra.

Algunvs afirtnaron que se cíebería
aconsejar a los Gobiernos que ayudasen
a lus cultivadores con medios directos
c indirectos que permitieran afrontar
los mayores gastos y las consecuencias
de un camhio de coy>rmtura de los
pl'eC1o5.

La Delegación Española expresó sus
puntos de vista basados en la objetivi-
dad que le daba su doble carácter de
país productor e importador de fibra
en partes sensiblemente iguales. Sugi-
rió que sería deseable que por parte
de todos los países productores se rea-
lizaran estudios sobre costes de obten-
ción y sobre producción obtenida, tnien-
tras que por parte cie los países consu-
midores se debería facilitar la oportuna
orientación sobre futuras necesidades
de consumo. Nuestra Delegación confía
en que este Comité, merced a la coope-
ración que cuenta, será capaz de hallar
soluciones constructivas a los proble-
mas planteados.

Posteriormente tuvieron lugar con-
sultas intensivas intergubernamentales
sobre el algodón y se presentaron y dis-
cutieron los informes preparados por
el p r o p i o C. C. I. A. y por la
U. N. C. T. A. D. ( Conferencia de las
Naciones Unidas s o b r e Comercio v_
Desarrollo ) .

I;l rcprescntantc de la U.N.C.'I'.A.D.
dcstaccí cótno cl algodcín es la quinta
materia prima m<ís importante que es-
purtan los países cn desarrollo, después
del petróleo, cobre, café y^azúcar. Lla-
mó la atención sobre la necesidad de
una acción courdinada internacional pa-
ra resolver los problemas existentes.
Trató incluso de la posibilidad de for-
mac un Fundo Internacional de Esta-
bilización (F. I. E.).

El rept'esentante del Mercado Común
manifestó que con los precios actuales
del algodón eziste el riesgo dc que se
acelere el proceso de sustituir dicha fi-
bra por las fibras artificiales y sinté-
tictt5.
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Campos de experiencias en Palma del Río.
Mayo 1964

Se discutió ampliamente el informe
sobre el «Programa integrado de inves-
tigación y desarrollo algodonero», ha-
bida cuenta de su propia extensión
( tres volúmenes ) e interés. De él debo
destacar sobre todo las manifestaciones
que contiene respecto a la investigacicín
agrícola algodonera.

Llega a una serie de conclusiones y
recomendaciones tendentes a la necesi-
dad de una acción eonjunta y concer-
tada de todos los países algodoneros ^
propone realizar un programa sosteni-
do de investigación y de promoción del
algodón.

EI C. C. I. A. agradeció esta inicia-
tiva y se adhirió al objetivo de ampliar
la investigación algodonera y el desarro-
llo del cultivo, sobre todo en beneficio
de los países productores en vías de
desarrollo. A la vez reconoció la nece-
sidad de proseguir con los estudios pa-
ra la promoción y la investigación de
las propiedades de la fibra y de sus
acabados textiles para asegurar la ex-
pansión de la demanda.

Recomend6 a este respecto el que se
operara con otras instituciones, como el
I3anco Mundial y la rundación Rocke-
feller, que ya tienen una amplia expe-
riencia en programas de investigación,
pero a través de una colaboración y
cooperación estrecha y sostenida entre
el C. C. I. A. y el I. I. A., quc llevan
programas en ejecución con estos mis-
mos objetivos.

De entre las numerosísimas conside-
raciones del Programa Integrado desta
co simplemente algunas:

1.° Para mejorar la posición com-
petitiva del algodón es necesario adqui-
rir nuevos conocimientos e investigar
nuevas tecnologías.

2.a Se deben aprovechar todos los
recursos de los Institutos de Investiga-
ción ya existentes, alentándolos a rca-
lizar investigaciones con el objetivo
general de mejorar la calidad del algo-
dón mediante estudios agronómicos y
de utilización de los acabados textiles.

3." Debería haber programas de
investigación a nivel mundíal coordina-
dos sobre plagas y enfermedades y so-
bre mejora general de las técnicas de
cultivo, sin olvidac ante el futuro el po-
tencial que como fuente de proteínas
representa 1a semilla de algodón.

4.° Un centro ínternacional debería
reunir y divulgar toda la extcnsa ma-
teria informativa referente a los traba-
jos de investigación algodonera, que de
todas formas se produce, pues no en
balde el algodón es uno de los produc-
tos esenciales para la humanidad y es
también la fibra más importantc del
mundo.

5.^` IOd05 1C)5 pa1SCS lal VIaS de

desarrollo deben promover lnstitutos
de investigación destinados a desarru-
llar y modificar los actualcs y futuros
resultados de la investigación.

6.a Deben fomentarse los centros
nacionales de investigación algodonera
ya existentes y establecer otros nuevos
donde quiera que exista una base útil
para su estructuración y sus laborato-
rios deben proporcionar información se-
bre la moderna tecnología adaptándola
a las necesidades de cada país y de ca-
da región.

Cada uno de estos apartados mere-
cía un cxtcnso comentario quc aquí no
es posible desarrollar.

F_,n la sesícín plenaria de clausura, y
tras los debates de días anteriores, pu-
dieron aprobarse cl informe sobre «po-
lítica algodonera», el de «consultas in-
tensivas intergubernamentales» y el de
«investigación sobre algodC>n», í^roce-
diéndose a la elección de presidentes ^^

^^

Medidor de longitudes dc fibra. Tabladilla
(Sevilla)

vicepresidentcs del Comité Perm^+nentc
y debo poner de relieve quc fuc elegido
por unanimidad segundo viccpresidcntc
dcl C. C. I. A. .^1 ilustrísimo señor don
^osé María Sicrra, conscjcro comercial
dc nuestra l;mbajada de lapaña cn
Washington y yue a su vez es viceprc-
sidente del I. I. A., con lo cual se unen
en la persona del señor Sierra dos Vicc-
presidencias de los dos más altos orga-
nismos internacíonales específicamente
algodoneros.

I;sta Asamblca inten^iacion^tl ha pucs-
to dc manifiesto con claridad mcricíia-
na las dificultades que han surgido úl-
timamente cn la producción y consu-
mo de algodón en todos los países, mo-
tivadas por múltiples causas, entrc las
quc podemos señalar como más impor-
tantes la crisis de energía, las modifi-
carioncs dc la paridad monct^iria y c•1
ma^^or costo dc las materias primas dc.
todo orden, cluc han traído la ]cígica
consecuencía de una inflación a nivel
intcrnacional yuc se ha traducicío en
elevación de costos dc producción y elc-

Invcstigacioncs soUtc varicdadcs
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vación cíe precios de fibra de algodón
hasta límites insospechados e imprevis-
tos hacc sólo ttnos mcses.

L;stos descquilibrius repercuten en
[orma desfavorable sobre todos los ín-
terescados en el algodcín: productoces,
comerciantes, consumidores y en defi-
nitiva sobre todos los países del mun-
du. I^3c ahí un gravc problema en el
yuc eodos, queramos o no queramos,
cstamos implic^idos.

]^,st<i crisis de c u s t u s xlgodonera
mundial nos afecta a todos y todos dc
una manera u otra tenemos que pagar
el tributo y ya ]o estamos pagando. Es
cierto que el agricultor español se le
ha pagado más su algodón bruto en la
tíltima campaña, pero no es menos
cierto que también le ha costado m>_r
cho más el obtenerlo.

Evidentemente lus incrcmentos dc
costos en la producción de materia pri-
ma y de productos manufacturados al-
godoneros a escala mundial nos presen-
tan un reto; un retu al que tenemos
que hacer frente. Para ello estimo que
cxiste un arma poderosa; quizá la más
"rmportante: la ma}^or investigacíón a
todos los niveles.

Hay muchas cosas yue han cambia-
do en muy poco tiempo. Debemos ol-
vidarnos ya de la fibra de algodón a
30 centavos de dólar la libra. Eso ha
pasado a la historia. Y es preciso men-
ralizarnos ante la nucva situación. Pen-
sar en cl futuro; h^iccr frente al reto.

La hurnanidad ticnc que seguír avan-
zando y progresando; el hombre no
puede dormirse en los laureles y, con-
cretándonos al algocíón, resulta que si
de aquí en adelante nos cuesta mucho
más producir un kilo de fibra o nos
cuesta más una camisa, no hay más rc-
medio que incrementar las producciones
unitarias y buscar- t^uevas camisas dc
mayor utilidad.

Y para ello investigar. Investigar en
tucíos los órdenes; investigar más todos
los países. Convencernos que la inves-
tigación es la llave quc ha de abrirnos
las puertas de un futuro mejor, tn^ fu-
turo que se presenta tanto más ventu-
roso cuanto mayor sea la investigación.

La población mundial sigue y segui-
rá creciendo; es necesario seguir vistién-
dola y el consumo nnmdial de algodón,
por tanto, también sigue y seguirá cre-
ciendo. A pesar de todo.

Tenemos ante nosotros esa grave
responsabilidad que cumplir, y como es
evidente que no podemos ni siquiera
pensar que el «streakink» se transfor-
me en modo normal de vida, tenemos
que producir más en la misma cantidací
de tierra y tenemos que obtener mejor
fibra de algodón y más y mejores pro-
ductos manufacturados algodoneros.

Y para ello hemos de forzar la in-
vestigación, aumentarla e incrementar-
la para contrarrestar la nueva situación
recientemente planteada en la seguridsd
cle yue con ello la inteligencia del hom-
brc podrá salir victoriosa una vez más.

Hcmos dc llcvar a la pr^íctica la «teo-
ría del desafíu», que más o menos vie-
ne a decir que cl hombre realiza un es-
fuerzo extraordinariu ante una especial
clificultad. Así To}mbec explica la génc-
sis a lo largo dc la historia dc las dis-
tintas civiliz.aciones.

Como consccuencia estimu que ha
]legado el momento de dar un mayor
incremento a la investigación agraria
en general y a 1a algodonera en particu-
lar, máxime si tenemos en cuenta que
cl volumen de inversión que España
cíedica a la investigación es despropor-
cionadamente bajo en relación con su
nivel de desarrollo.

Sin embargo, parece ser que dentro
de las orientaciones básicas a las que
habrá que acomodarse el desarrollo es-
pañol de la programación económica y
social durante el próximo cuatrienio
(IV Plan) figura fundamentalmente la
mejora de la ordenación de las produc-
ciones agrarias; la reestructuración de
las explotaciones; el fomento de las
cooperativas; el perfeccionamiento cíe
la comercialización; la dotación de ser-
vícios a las áreas rurales... ^y de la in-
vestigación?... ^qué va a pasar con la
investigación?

Espero confiadamente que cuando es-
te IV Plan de Desarrollo quede apro-
bado no se haya olvidado que las in-
versiones en investigación son rentables
y concíicionan en alto grado el desarro-
]lo cconómico del país.

La HORTICULTURA, la FRUTICULTURA, exigen un Abono Orgánico que
reuna estas cualidades:

Es un Abono Orgánico y
a la vez un Substrato de
Cultivo.

Este es el engranaje Perfecto de:

DISTRIBUIDOR:

HUMER S.L.
Paseo Delicias, 5
SEVILLA

S.A. GROS
AUftICUL7URA - 503



.^.
...-........................... ... :.•.. .•. . . .•: . . :•..•.•.•. . . . . . .

no hay buena ^^SIII .̂Ii1 (̂^,Sl̂ ]7Y)1) %̂Sl
^..

^^^)J

.

.•.......,.......

. ...... ....

^....... ............. ........... .-.. .... ... . . . . . •. •: . . . . •. •. . . .. . . . . . . . . . : . . :•: . . . :•:•: :•:•:•: :•.•.•....... ... .....:...:..^..... ..•..... :•.. ... .... . . . .•. . . : . . . :•:•: . . .•.•.•. . . .•.•. ...... ........:•:•.................•...... ........... ..•:'. . . . . . . . .•.•. . . . . . . . . .•. . .••. . . . . . . . . . . :•.•.•. . . . . . . . . . . . ,... ........ .........- - - - - . .•.•. . . . . . . . . .•.•.........•..,.•.•.•. . . . . . . . ......................:•.•,••.•. ..... ..... .....•.•...^ .........

.. ....... ...^... .•... . . .•.•:
.•:•: .•:•:.•: ..,. . :•:•. .•:•:•:•:•::•: . . . :•:•:• ••^ ^ ^ ^ . . . . . . .. .. . . . . . , :•:•.•. . . .•.•. :•:•:•

. . . . .

^...... ..,.... ........•.:.....:......•.•.• . . . . . . . ... . . . ..:.................•...... .............•.•................-........-
-^---



NOVEDAD ALIMENTARIA

Estiércol de aves de
corral como alimento

para el ganado
por Laurie Tester

Diez mil aves ponedoras en jaulas producen algo así
como 500 toneladas de estiércol al año, y aunque éste debe
constituir un valioso subproducto que realce el beneficio
obtenido de cada gallinero, muy a menudo no constituye
más que una embarazosa molestia que simplemente recar-
ga el trabajo, sin mejorar en modo alguno la rentabilidad
del negocio. Pero una solución al problema, adoptada cad-t
vez por más y más productores británicos de huevos, es
secar el estiércol y vender el producto resultante a los
fabricantes de piensos compuestos para su utilización en
piensos de ganado. Aunque este método tiene poca publi-
cidad debido al riesgo que pudiera ser objeto de críticas
por motivos del sabor de ia carne del gar.adc alimentado
con este tipo de alimento, ya hay un número importante
de fabricantes de piensos compuestos que ponen el estiér-
col de las aves en las raciones que producen. No existen
estadísticas oficiales o extraoficiales que indiquen con
precisión cuánto estiércol avícola se emplea de esta ma-
nera, pero un experto en la materia, el doctor Robert Blair,
del Centro de Investigaciones Avícoias de Edimburgo, Es-
cocia, ha calculado que podía muy bien alcanzar un 7 por
100 de la producción nacional. Por añadidura, en su opi-
nión el uso se está extendiendo rápidamente en razón al
elevadísimo coste de los forrajes proteínicos.

La reutilización del estiércol para animales puede justi-
ficarse por dos importantes razones: es una fuente útil
de elementos nutritivos y alivia el problema de la conta-
minación. Todo el estiércol animal puede reutilizarse, pero
el estiércol avícola seco es el que posee mayor contenido
de nitrógeno y sust.ancias minerales, por lo tanto, parece
ser el más adecuado a fines alimenticios para el ganado.
Los análisis realizados con muestras de estiércol avícola
seco indican que su contenido bruto de proteína puede
oscilar entre un 15 y un 37 por 100, siendo su valor medio
27 por 100. Aunque dos tercios del nitrógeno presente es
de carácter no proteínico, pues carece de valor para las
aves, constituye un pienso muy apropiado para los rumian-
tes. Para dar un ejemplo, citaremos que pruebas efectuadas
por el Servicio Agropecua.rio británico de Asesoramiento ;^
Desarrollo dieron como resultado una diferencia nula en
la calidad o sabor de Ia leche o el peso del cuerpo de los
animales, tras suministrar al ganado lechero una ración
en que el estiércol avícola seco era la única fuente de pro-
teína suplementaria. Y aunque ia producción de ieche era
inferior en un 7 por 100 a la de ganado ^imilar alimen-
tado con una ración controlada, se estimó que esta dife-
rencia quedaba en gran manera, si no por entero, absor-
bida por el ahorro de coste resultante al emplear estiércol
avícola seco en vez de harina de frutos secos molidos v
soja. Se realizaron pruebas adicionaies añadiendo m^nores
proporciones de estiéreol avícola sece, las cuales indica-
ron, que si se pone de un 10 a ur. 20 por 100 en una ración
convencional para ganado lechc ro, es improbable que des-
cienda la producción c calidad de la leche mientras que
el coste de producción se reducirá con ]a mayor proba-
bilidad.

El estiércol avícola seco tiene tm valor potencial aún
mayor en las raciones de engorde, ya que las oveias y el
ganado para carne raramente precisan las proteínas da
gran calidad que se incluyen en ]as raciones para el ganado
lechero. No obstante, una limitación del estiércol Zvícola
seco la constitu,ye su ba,jo valor energético, por lo que hay
que tener cuidado de no poner demasiado en las raciones
para el ganado de ca.rne. E] estiércol avícola seco tien^
la ventaja de ser rico en sustancias minerales. Raramente
es preciso suplementar las raciones y la nosible excepció•i
del sodio puede remediarse añadiendo sal. En otras prue-
bas efectuadas en Inglaterra ha quedado establecido el
valor del estiércol avícola seco comc ingrediente en los

EI pienso, en bolas o pasta, para el ganado, prepa-
rado con cierto contenido de estiércol avícola seco,

se puede manejar sin ocasionar sensaciones
desagradables

piensos para ovejas. Por ejemplo, aunque los corderos ali-
mentados con raciones que contenían un 25 por 100 de
estiércol avícola seco dieron tan sólo uti peso en canal de
13,& kgs., en comparación con los 14,5 kgs. de los alimen-
tados con raciones comerciales normales, consumieron
nada más que 47 kgs. en vez de 76 kgs. de pienso, produ-
ciendo por tanto no ya únicamente una mejor conversión
alimenticia, sino también un beneficio tres veces mayor.

A pesar de su valar como elemento nutritivo es impor-
tante ejercítar el debido cuidado cuando se usa estiércol
avícola seco como alimento del ganado. Por ejemplo, un
experto en nutrición del Ministerio de Agricultura ha pre-
venido a los granjeros brítánicos que no deben emplearlo
para animales vacunos menores de tres meses. Es también
importante asegurarse de que el estiércol no provenga de
aves alimentadas con productos de arsénico. El estiércol
de desecho de los grandes estercoleros también puede cons•
tituir un pienso económico para los rumiantes. Aunque en
el curso de una prueba el aumento diario de peso en vivo
experimentado por novillos nacidos en otoño descendió de
1,16 a 1,09 kgs. al ser alimentados con una ración en que
se sustituyó la mitad del suplemento proteínico normal por
estiércol de desecho, dicha ración demostró ser más ren-
table en términos económicos, ya que costó un 12 por 100
menos que la normal. Siempre que se observen algunas
simples precaucior_es de este tipo, el estiércol avícola seco
promete mucho er. la alimentación de rumiantes, según
opinan en Gran Bretaña la mayoría de ias autoridades
competentes en la materia. Aunque no tiene tan gran utili-
dad como elemento nutritivo para animales no rumiantes,
las pruebas llevadas a cabo en la Escuela de Estudios
Agropecuarios Harper Adams de Inglaterra indican que
puede incluirse un 5 por 100 en las raciones para cerdos
sin afectar el engorde, la couversión alimenticia o calidad
de ]a canal. Y atmque el estiércol de desecho de esterco-
leres suministrado a los cerdos en ]a Escuela de Estudios
Agropecua.rios de Aberdeen, Escocia, redu,jo su régimen de
engorde ,y conversión alimenticia, se calculó que exist.ía
una justificación económica para ]a inclusión. del mismo
siempre que costase un 30 por 100 menos que los ingre-
dientes convencionales.

Se estima que el volumen anual de desechos avícolas en
Gran Bretaña gira en torno a los dos millones de toneladas,
habiéndose calculado que si se procesara en su totalidad
a fin de utilizarlc como pienso para rumiantes, el pats po-
dría ahorrarse más de 20o millones de libras esterlinas
anuales en importaciones de productos nroteínicos. Es evi-
dente que una limitación muy importante de la utilización
del estiércol avícola seco podría ser el riesgo del ma] gusto.
Por fortuna, en unas pruebas realizadas en ]a Universidad
de 5trathclyde, Escocia, no se ha podido detectar sabor
ninguno desagradable, tanto en la carne de los corderos
como en la leche de las vacas que han recibido piensos con
un 25 por 100 de estiércol avicola seco.
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EI ganado vacuno limu-
sino y sus cruzamientos

Poco a poco se va abriendo eamino la raza litnusina
cn la ganaderia española de vacuno de carne. Sus cuali-
dades, íanto para su explotación en pureza como para
efectuar distintos tipos de cruzamiento, ,justifican sobra-
damente el altísimo precio que esta raza ha sdquirido en
Francia, Canadá y Estados Unidos.

Dejando aparte la cría del limusino en pi.^reza, cluere-
mos ocuparnos brevemente en este artículo de su utili-
zación en cruzamiento con el ganado retinto y otras
razas.

El cruzamiento de machos limusinos con vacas retintas
es claramente mejorante. Sus productos, de poco peso
al nacer pero muy precoces, con elevado rendimiento a la
canal y con canales de gran calidad, son magníficos ani-
males de carnicería. Las hembras cruzadas son unas ma-
dres excelentes, pudiendo efectuarse su primera cubr:ción,
dada su mayor precocidad, a una edad mucho más tempra-
na que la de las retintas; e^^, de destacar su mayor capa
cidad de producción de ieche, lo que les permite criar
unos magníficos becer: os.

Nasotros, en una explotación de la provincia de Sevi-
lla, estamos haciendo con gran éxito cruzamiento de absor-
ción de limusino por retinto; en cada gencración va, me-
iorando el rend^miento y la calidad de las cana'.es, así como
la precocidad de los productcs. Hemos llegado ya a dispo
ner de animales F3, de características muy similares a los
limusinos puros. La conformación y los rendimientos d^^

Los cruzamicntus cun límusino pcrmitcn utilizar p:ara madres, hcm-
bras yue dc otro modo irían al matadcro. Lo-t utrcra dc lst futo, crucc
de charolés por refinto, acaba de dar sc luz su primer beccrro. Iatos
becerros de triple cruce, aunyue muy pcyucños al naccr, se dcsarro-

Ilan despuís con gran rHpidez

las nuevas camadas son muy superiores a los de la pobla-
ción retinta de que se partió.

Otro aspecto a destacar es la utilización dcl ;;anado
limusino para la producción de híbridos de tres lineas ^t
base de vacas mestizas. Normalmente las becerras liroce-
dentes de cruzamientos de razas carniceras con hentbras
retintas se destinan al matadero, entre otras ::osas, debid^i
a los problemas que para la. maternidad presentan mu-
chas de ellas. Los pruzamientos de estas hembras con ma-
chos limusinos producen becerros muy precoces y de gran
calidad, permitiendo así ei rescate de muchos vientres de
los que tan necesitada está la ganadería española. Gra>>
parte del éxito de la utilización de machos limusinos para
la producción de hlbridos reside en el pequeño tamaño
que los becerros tienen a^ nacer, factor muy important.e
principa.lmente cuando las madres son mestizas de charolés
por retinto.

Todos estos aspectos me,joradores del ganado limusin^^
tienen en cuenta la rusticidad y faciiidad de m^mejo de los
sementales. Los t.oros lirnusinos de gran agiiidad y vivc^za
conservan lma elevada actividad sexual durante mucho5
años. En una de las fotografías que ilustran este artículo
figura el t.oro uMontañés» en la octava temporada de cu-
brición; todavía se muestra muy activo y ligero ,y espera-
mos que no sea éste su último año de servicío.

Jo.n^clíN DUMINC;UEZ PEREIRA

cuRT^ss
Los toros limusínos tienrn una vida útil muv Iargo-i. 1.1 yuc li^ura

cn la Eotografía cstá cn su octav^ tcm^^m^ada Jc cuhricicín
(I^^^^^^ I'. K^^j;is ^ulí,l
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Elección de la línea en
la raza Frisona

Se tiende en España a la Frisona americana, de
mayor aptitud lechera

Centro del III Ciclo de Conierencias y Sesiones Científicas
organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Se-
villa, ha tenido lugar una conferencia sobre el tema "Elección
de la línea en la raza Frisona", a cargo del doctor don Manuel
Díaz-Meco Alvarez, Jefe provincial de Producción Animal y Pre-
sidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén.

Realizó el conferenciante un completísimo estudio de las ca-

racterísticas zootécnicas de la raza, así como de su variabilidad

en el tiempo respecto al estándar racial.

Europa y América han logrado, mediante selección, dos líneas
bien diferenciadas dentro de esta raza, hasta el punto que en
ocasiones podría hablarse de dos agrupaciones raciales distintas.

La tendencia de los zootecnistas europeos a conseguir un

animal de dob!e aptitud, carne y leche, les Ileva a la obtención

de un animal mesomorfo y brevilíneo, de madurez precoz, mien-

tras que la tendencla americana se dirige a la selección de la

producción láctea, con animales longimorfos e hipermétricos y

madurez tardía. De esta forma se explican las distintas caracte-

ríasticas de estas dos agrupaciones raciales, dirigida una a la

doble aptitud de producción lechera y cárnica y la otra a la pro-

ducción láctea.

Abogó el doctor Díaz-Meco por un incremento en la produc-

ción láctea como medio de aumentar la productividad de las

explotaciones, toda vez que el precio de la leche se mantiene

prácticamente constante.

Asistimos, dijo, a un radical carnbio en la explotación del

ganado vacuno de producción láctea, donde la estabulación libre

es el sistema de elección, así como la concentración de explo-

taciones dentro de unos mínimos rentables. EI conferenciante

señala como mínimos aceptables de 35 a 40 vacas por establo

en la explotación familiar o bifamiliar, y de 200 vacas en las

explotaciones industriales.

Concretándose a la evolución de la raza Frisona en España,

el doctor Díaz-Meco señaló cómo dicha raza fue introducida en

nuestro país hace ciento cincuenta años, asentándose en la cor-

nisa cantábrica y cinturones de las grandes ciudades, sustitu-

yendo a nuestras razas autóctonas, siendo en principio la con-

cepción europea la imperante para en los últimos años orientarse

hacia la Frisona de procedencia americana.

Se re(irió posteriormente el conferenciante a la influencia del

semental en la mejora ganadera, haciendo un estudio de los

sementales que figuran en los catálogos de los años 1969 y 1973,

describiendo sus principales características y su genealogía,

Ilegando a la conclusión de que en 1973 la mayor influencia

americana va desplazando a la europea por la mayor tendencia

imperante en nuestro pais de obtener animales con rm alto

rendimiento lácteo.

Explotación del ganado vacuno con
ayuda del comp^^tador

Una compañia británica ha creado un sistcina gobernado
por computador para la explotación del ganado lechero.
La instalación vigila y c•ontrola todas las operacianes en

la sala de ordeño, para cabañas de 150 vacas y más, y fa
cilit.a continuamente información instantánea y actualizada
respect.o al rendimiento de Irche, nítmero de cabezas, es
tado de salud de las vacas, rentabilidad y la planil'icacicín
futura. La instalación computa y regula el racionamiento
del pienso, registra eI rendimiento de leche de cada vaca
y proporciona totales semanales para la cabaña completa.
También puede almacenar e imprimir :os porcentajes de
pienso, señalar el estado de los anima.les con inclusión de
la indicación de celo y registrar Ias fechas de cubrición y
diagnóstico de preñez. Además de lo anteriormente men-
cionado, aimacena. datcs de cría, vigila los ciclos de lactan-
cia y hace cálculos referentes al rendimiento c;n bnito pre-
visto, la alimentación óptirna y cornparaciones de costos,
tales como el coste de concentrados en relación con el
valor de la leche producida.

La instalación comprende un equipo terminal con tecla-
do propio en la sala de ordeño, otro para e3 control cte lo:^
puestos, teleimpresor para la oficina de la granja y varios
aparatos periféricos. El vaquero marca el núrnero de iden-
tificación de la vaca par medio del teclado y e] camputador
regula automá,ticamente el aiimentador para suministrar
la ración adecuada y registra los datos sobre el rendimien-
to de leche. La secciór: relacionada con los puestos indica
automáticamente si la vaca se está agotando c si está
sometida a tratamiento contra la mastitis. El computador
incorpora también un pulsador correspondiente a, la lech^
desechada para indicar que se ha cumplido con lo dispues-
to por la ley. La impresión de! rendimiento de leche se
enmienda apropiadamente. La instalación descrita es .a
u EDM 15».

EI trébol rojo, como sustituto
de fertilizantes

Según Mr. John Frame, jefe de estudios sobre pastoa
en el Colegio Agrícola del oeste de Escocia, vale la pena
considerar el trébol rojo como sustituto de castosos fer-
tilizantes y de concentrados en piensos de invierno, pues
no sólo es de gran valor nutritivo, especialmente por su
digestibilidad, sino que además su materia seca tiene un
18 por 100 de proteínas y un gran contenido de minerales.
Las investigaciones hechas en tal colegio acerca del trébol
rojo y algunas leguminosas desde principios de la décad•r
anterior han dado lugar a un cambio de apreciación respec
to a ese trébol, por haber conseguido variedades t.etra-
ploidales capaces de dar gran rendimiento durante 1 res
años consecutivos ,y de resist.ir algunas enfermedades der
trébol. Mr. Frame dice que el trébol ro,jo, por no necesit.ar
nitrógeno para desarrollarse, deja mucho en el terreno par•t
]a siembra siguiente. También ha indicado que, en ensa
,yos hechos entre 1970 y 1972, 15 variedades ^.ctraplo'.dale^;
fueron comparadas con cuatro diploidaies. tcmando tres
cortes de prueba: a principios de junio, princípios de agos-
to y en octubre. En 1970, Ias variedades diplaidwles repor-
taron 3.946 kilos de materia seca por acre -0,4 hectáreas-
y las tetraploidales, 4.762 kilos. En 1971 la camparación fue
entre 4.173 y 5.670 kilos por acre. En 1973, la débil persis-
t^encia de las diploidales dio tan sólo L134 ki'.os, mientras
que el vigor de las tetraploidales rindicí 4.263. Y Mr. Franr^
añade que t.odos los rendimientos fueron conseguidos sin
riego ni uso de fertilizantes nitmgenados y q^re la digesti-
bilidad del materia] argáníco vino a ser de; 68 por 100.
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I Congreso Mundial de Genética
; Aplicada a la Producción Ganadera

La identificacitin de los genes en las cadcnas bioq^iími-
camente activas de los cr^^mosomas, el diseño dc^ «mapas
cromoscímicos», la confirtnación ue las primitivas lE^yc.^
mendelianas o las eiaboraciones complementarias a las
mismas, enfoca^das hacia ias ^randes especies de aniulales
dotnésticos, serán somet,idos a revisión en e1 I Congreso
M:undial de C=enética Aplicada a]a Producción C;anadera,
que tendrá lugar en Madrid del '7 al 11 de octubre dc 1974,
con la asistencia de más de dos mi: científicos de todo ^^1
mundc, entre los que se encuentran las nersonalidades más
conocidas y con la máxima autoridad en esta rama de la
investi^ación, segtín revelan fuentes alle^adas a la orga-
nización de^ referido Congreso.

Este Congreso está patrocinado por el Sindicato Nzcio-
nal de Ganadería con ia contribución cientifica de ia Aso^
c-ación Internacional Veterinaria de Pro►ucción Animal,
con sede en Madrid, y de la Federación Europea de Zoolec
nia, con sede en Roma. Se presentarán 320 t.raba,jos cient.í-
ficos, que serán expuestos en diez sesiones plenarias, sietu
mesas redondas y diez sympc,sia.

Concurso de artículos
sobre leches
pasterizada y esterilizada

El Comité Nacional Lechero Español convoca un con
curso de artículos periodísticos concediendo un primer pre^
mio dotado de CIEN MIL (100.000 pesetas) y un se^ttr^do de.
CINCUENTA MIL (50.000 pesetas), con sujeción a las si
g^tientes bases:

Pri^^ZCra.-Pedrán optar a los cit-ados premíos todos aque
llos artículos publicados en la prensa ,y revistas cspañolas
de información general, en los que se den a conocer a]os
consttmidores y al público en general, las excelentes cua
lidades alimenticias e higiénicas de la leche pasterizada y
esterilizada, así como la rea7idad de las actuales condicio
nes de suministro en nuestro país. El tema será tratado
objetiva y genéricamente y no deberá contener alusión al-
guna a marcas cemerciales o empresas, lo que daría lugar
a su automática eliminación del concurso.

Segunda.-Los artículos debidamente firmados por su
autor deberán publicarse dentro del segundo semestre del
presente año, presentándolos por triplicado en el d.omici-
lio del Camité -calle de las Huertas, 26, Madrid-l4- antes
del día 31 de diciembre del año en curso, debidamente re-
cortados de la publicación en que ha,ya aparecido, expre-
sando con claridad el nombre de aquélla y la fecha de in-
serción.

Tercera.-E1 ,1tn•ado caliíicador estará constituido por e]
presidente del Co.nité Nacional Lechero, ^lue lo prt^^idir,í,
un representante de la Dirección General de Prensa, el di
rect.or del scmanario «La Mest,a», dos indust riales de !a
Agrupación de Leche Pasterizada ,y Estorilizada ,y el sccre-
tario deI Cotnité, que :o será del Jurado.

Cua.rtc.-E1 Jurado calificaáor resolverá el con^^urso an-
tes del día 31 de enera de ]975, cuya decisión será inape-
lable.

Quinta.-El concurso en ningún caso quedará desiert.o.
Los articulos premiados pod. án ser librementc reprcduci-
dos o difundidos por el Comité Nacional Lechero.

Se.xta.-Los prem:ios pedrán hacarse efectivos a part r
de] día siguiente a aquel en quc se dé a conocer la deci
sión del Jurado, en la Secretaría del Comité, acreditando
previa;nente su personalida:d el autor premiado.

Sc^p^^i^taa..-E] Comité facilit-ará a cuantos penociisi as ,y
escritores ten^„^an interés en particular c^n este conctu•so
cuan(os dat^os técnicos, estudias e incluso visitas a centra-
les lechcras para que puedan contar con una información
lo tná^ amplia y fideciiç;na posible.
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Declaraciones de

D. Carlos Luis
de Cuenca

Presidente del Comité ejecutivo
del I Congreso Mundial de Gené-
tica Aplicada a la Producción
Animal.

Se comienza a instalar en las rnentes humanas la po-
sibilidad de regular ia natalidad por tecnologías muy avan-
zadas y obteniendo en laboratorios eugenésicos los futuros
niños que necesite la humanidad para mantener su nive]
demográfico a cero o retrucediendo en él hasta la cifra
que consientan las posibilidades y recursos del planeta.
Genéticamente es posible, en teoría, producir a voiuntad

los músicos, matemáticos, militares, atletas, obreros o es-
critores que precise la humanidad, libres de las taras quP
están destrozando nuestro patrimonio genético, a menos
que se inventen «también» los monstl•uos.

La genética está abriendo I;nas posibilidade^ fascinantes

al hombre. He aquí unas manifestacíar.es que acaba de
hacer el profesor don Carlos Luis de Cuenca, director
del Departamento de Genética de la Facultad de Veterina-
ria de la Universidad de Madrid y president(: del Comité
Ejecutivo del I Congreso Mundial de Genética Apiicada a
la Producción Animal, nue tendrá lugar en Madrid en los
días 7 a] 11 de octubre próximo.

DEllERMiNACIÓN DF.T. SF.XO A VOLUNTAD

-Se ha demostrado que la humanidad, como las demás
especies -dice-, tiene una patología genética conocida
La identidad morfológica y hasta numérica de los cromoso-
mas específicos ha pasado a ser ya dudosa; en las dis
tintas razas humanas se admite que haya cromosoma:;
diferentes; los cromosomas tienen su patología, de la qu^.r
derivan muchas enfermedades, desde el mon^oiismo a'a
diabetes. Es cierto que el genio, la aptitud para la Tnúsic^
o las matemáticas, las nobles funciones humanas se here^
dan también. Se persigue de cerca el diagnóstico preco;
del sexo, ya posible desde un punto de vista citológico, ;^
se desea asimismo la posibilidad de la determinación del
sexo a voiuntad. Estas cuestiones son sugestivas y tras
cendentales, ya que no debemos olvidar la preocupante cur-
va ascensional de población que viene observando ia hu-
manidad. La supervivencia de grandes masas de tarados
(genéticamente tarados) hecha posíble a través de higiene,
alimentos, terapéutica preventiva o curativa (antibióticcs,
sulfamidas, etc.) está deteriorando el patrimonio genético
de la humanidad, ya que los tarados procrearán tarados,
concentrándose sus genotipos con mayor densidad cuanto
mayores sean también las medidas proteccionistas. La hu-
manidad ha aumentado de cuarenta a setenta y dos años
su edad media, ,y como los que moríar_ en general eran
las víctimas de la selección natural (víctimas individualesl,

la especie humana es ahora la victima (victima colectiva?
del avance en los métodos tecnológicos de aumentar su
duración y, por tanto, su capacidad. de procreación. Desde
hace cincuenta años a nuestros días, la humanidad ha
duplicado su número, y lo volverá a duplicar hacia el año
2000. Si las cosas siguen así, en cincuenta años más ^^1
globo entero (selvas, casquetes polares, desiertos incluido)
estará poblado por una masa humana de 10.000 habitantes
por milla cuadrada. Esto es, la densidad de una ciudad
camo París. Todo será una inmensa selva de rascacielos
sobre asfalto.

LA GENÉTIC:1 APL.LCADA A LOS ANIM.41.Eti

Explica el profesor Cuenca que las decisiones para
remediar estos problemas no es una cuestlón que corres-
ponda a los investigadores, sino a los sociólogos y a los
políticos. Y en materia de investigación en el campo de la
genética, el aconiecimiento más sustanc;al que va a vivir
próximamente España es el del Congreso Mundial de Ge-
nética Aplicada a la Producción Animal.

-Vendrán alrededor de dos mil científicos y serán in-
formadas 320 ponencias. i.l Congreso es de una enverga-
dura difícilmente igualable. 'I'odos los tI•abajos se están
imprimiendo ya en dcs volúmenes, que serán entregados
antes del Congreso, en el que se van a producir diez sesio-
nes plenarias, siete mesas redondas y diez symposia. Aqui
se van a dar cita, lo más representativo de toda una plé-
yade de investigadore.s que han descubierto el secreto de
las células, el código que rige la transmisión de los carac-
teres, las funciones de dimínutos argánulos animales y ve-
getales; que han anestesiado millones de moscas para,
por ejemplo, disecar su glándula salivar y extraer úe ella
los cromosomas «gigantes» que alberga; que han elaborado
complejos razonamiel;tos matemáticcs, construido ieyes
propias como las que rigen la genética de poblaciones,
creado modelos de seres mimísculos aplicables a los gran-
des seres y al hombre. Que han creado la genética de las
bacterias y de los virus, que velan pc.r la no extinción de
las especies en peligro, que conservan los patrimonios ge-
néticos del hombre y de Ios animales, que estudian, por
ejemplo, la validez de las leyes genéticas en las naves
espaciales o incluso en los astros explorados-..

OTROS coraGRESOs

El campo de la genética es muy amplio. En octubre se
va a revisar en Madrid el referido a]a cría animal, cuyos
objetivos, según ^^xplica el profesor Cuenca, es :a con-
versión de los alimentos en materiales de consumo hu-
mano, el mayor rendimiento de esta conversión y su coste
en términos ecanómi^os. El Congreso está patrocinado
por el Sindicato Nacional de C,anadería, con la contribu-
ción científica de la Asociación Internacional Veterínaria
de Producción Animal y la Asociación Mundial Veterinaria.
Su organización ,y desarrollo no responde a unas razone^
puramente circunstanciales, sino que es el resultad:^ de
un método y un plan rtue se inició en 1966 con la organiza-
ción del I Congreso Mundial de Alimentación Animal y que
continuará con el I Congreso Mundial de Conducta An`mal,
Etiología, y Manejo en 1976; ei III C^ngreso iViund^al de Ali-
mentación Animal, en 1978 (el 55 se celebró en 19'7l), p
que finalizará con el VIII Cangreso Mtmdial de Reproduc-
ción Animal en 1980, todos ellos a celebrar en Madrid.
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^ima-^^ canvoca los
concursos del "Día

del Agricultor"
Un año más, y ya van cinco consecutives, la Feria Téc

nica Internacional de ía Maquinaria Agrícola (F. I. M. A.),
que se celebrará del 4 al 13 de abril próximo, convoca lo^
concursos del Día del Agricultor. Una jornada dentro de
de las del certamen en la que quiere hacer expreso home
naje a las virtudes del hombre del campo.

EZ ámbito de los dos concursos que se convocan es el d^
las provincias de Ilt^esca, Lérida, Logroño, Navarra, Soria,
Teruel y Zaragoza.

A1 concurso de «Cooperación y mejoras de desarrollo
comunitario en el medio rural» pueden concurrir todos
aqaellos grupos ^u,ya activide.d principal sea la agraria y
que, sin ánimo de lucro, hayan promovido acciones qua
signifiquen una mejara en las condiciones de vida y una
promoción de estas comunidades.

Cinco premios serán concedidos en reconocimiento de
estas actuacio.nes y en beneficio de las mismas. Su cuantí l
es de 80.000, 45.000, 35.000, 25.000 y 15.000 pesetas, respec-
tivamente.

Por otro lado, el concurso de «Actividades sobresalientes
en técnicas agrarias» se dirige a premiar a las personas
cuyas acciones relevantes les distinga por su atención a la
búsqueda y aplicación de nuevas técnicas de explotación
de cualquiera de las manifestaciones agrarias.

Los premios para estas personas, que deben ser presen-
tadas por la Hermandad de Labradores y Ganaderos de
sus respectivas localidades, son d2 45.000, 30.000, 20.000,
15.000 ,y 10.000 pesetas.

La solicitud-cuestionario, en la que se expresan ^os dat.os
más generales de las personas y obras emprendidas, deb^
es±ar en F. I. M. A. antes del día 30 de septiembre pró
ximo.

Una solución de circunstancias

EL "CHINTOFANO"
Enmiendas calizas en Galicia

Evidentemente, la. necesidad aguza el ingenio y, en este
caso, el problema de la distribución de cal en altas dosis,
de 8.000 a 12.000 kgs./ha., ha sido el motor para encontrar
una solución para la aplicación de abonados o enmiendas.
Con motivo de la campaña actualmente en desarrollo para
la sustitución del tojo por pastizales en Galicia y para
establecer una enmienda debido a que el pH de los suelo^.
es excesivamente bajo, se h^,cen ensayos con distribución

de dolo^nita pulverizada en dosis que varían de 6.000 a
12.000 kgs., y c.on ello aparece el problema de la distribu-
ción, antieconómico por los métodos habituales.

La firma Calfensa, distrii^u'.dora del producto, utiliza una
solución de circunstancias que se ha manifestado como ex-
tremadamente útil. Emplea un equipo de transpcrte de ce-
mento a granel y utiliza el ventilador a impulsi.ón, que sirve
para la descarga, como elemento de distribución, con lo

qUe se logra una dispersión sobre el campo muy acepta-
ble, a favor de la fuert.e corriente de aire.

El aparato tiene una variante, utilizando el sistema bien
sobre rernolque o incorporado a camión. Ambos funcianan
perfectamente.

El medic popular ha bauti<sado el «invento» con el nom-

EI «Chintófano»

bre de «Chintófanon, palabra de oscuro origen, pero qut^
define perfectamente el ing^enio y de cuya actuación habla
elccuentementc la adjunta dncumeni:ación rráfica. La ut.ili-
dad es indiscutible cuando se trata dc: dist.r.ibucicín de
productos de enmiendas, cal, yeso t^i otros productos simi-
lares.

PROXIMAS PUBLICACIONES DE

Editorial Agrícola Española
S. A.

EL RIEGO POIZ f^0'TEO. Por J. Negucrolcs y

K. Uriu ( prólo£;o dc Arturo Arenillas ).

EL TRACTOR AGRICOLA. Por Manucl Mingot.

ELAIOTECNIA ( en colaboración can la F. A. O.).

Varios autores.

OLIVICULTURA MODERNA ( plantaciones intcnsi-

vas ). Por Juan Antonio Martín G^^llego ( adapta-
ción de J. Humanes, J. Ferreira y C. de la Puerta).

1)iríjanse u Editorial Agrícola Espai^ola, S. A. (,a-
ballcro de (^^raiia, 2-}. Ma^lricl.

Librería Agrícola. Fernanclo Vl, 2. Maclrid.

Librería Mundi-Prensa. CastellG, f► 7. Madti^l,

o a librerías agrícolas especiali-r.adas.
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Cita en ^/eroná

VI N ITALY
Creado en el 1967 con el nombre de Jornad.as del Vino

Italiano (Vinitaly) se ria afirmado como una reseña espe-
cializada de la vitivinicultura.

La manifestación que se desarrolla a. través del Salón
de las máquinas de equipus para la viticultur^^. y la enolo
gía, la reseña mercantil del vino italiano y Ia ^xposición-
catálogo de los vinos DOC (Denominación de origen contro-
lado), tiene lugar en una serie de grandes pabellones de ^a
Feria de Veruna.

Durante el Vinitaly están previstas numerosas manifes-
taciones colaterales para atraer la concurrencia de opera-
dores extranjeros para propagar el mejor conocimiento de
los vinos italianos de calidad, para poner en resalte, baj^
el punto de vista técnico, comerciai y folklórico, todas las
actividades que se relacionan a la producción, al comercio
y al consumo del vino itailano.

INI'oRMF.s GF.NERdI,ES

Organizador: E. A. Fierc di Verona - C. P. 525 I 37100
Verona - TE^^I. (045) 50 40 22.

Lugar: Verona (Italia). En el lugar de la Feria.

Periodicidad: Anual.

Fecha: 2-6 de octubre de 1974.

Horario: Abierto todos los días, dc 9 a las 19 horas.

Superficie de la exposición: 15.000 met.ros cuadrados en
pabellones cerrados.

Alojamientos y viajes: La Compagnia ltaliana Turistica
CIT - Piazza Bra 2- 37100 Verona - Tel (045) 225]5 - 21647
se encargará de las reservas de hoteles, así como de los
billetes para viajes y servicio rent, a-car.

Visitantes extranjeros: Los visitantes extranjeros reci-
birán con carácter gra^uito en la Olicina de Recepción de
visitantes extranjeros una tarjeta de identificación que les
dará derecho a entrar libremente a la manifestación duran-
te toda su duración y aprovechar, además, ]os servicios d^
información y asesoramiento comercial. Las tarjetas de
identificación se pueden .,olicitar por ar..ticipado a los de-
legados de la Feria en el extranjero, así como a la Direc
ción de la Feria.

Cómo llegar a Verona: Verona es fácilmente alcanzabl2
en automóvil por medio de las autopistas A-4 y A-22; en
ferrocarril; por avión, con vuelo diario Verona-Roma, o^i
través de los aeropuertos de Milán y Venecia, con enlac^^
rápidos de ferrocarriles para Verona o servicio de rent-a-car
en los aeropuertos.

IAS SECTORF.S

- Viveros y productos para la viticultura.

- Máquinas y equipos para la viticuitura.

- Aparatos y máquinas para la consecha y el t.ransporta

de las uvas.

- Equipos y aparatos par^ la vil►ificación.

- Instalaciones y aparato; para el acondicionanliente
y]a conservación del mosto y del vino.

- Áparatos y productos para embotellar y confecc^onál'.

- Actividad editorial y prensa para la vitivinicultura.

- Instalacicnes y medios de conservación, transpurte y
distribución.

- Equipos y aparatos para el aprovechamiento Ce los

subproductos de la vinit'icación.

- Accesorios para Ia bodega y la degustación.

- Productos de uso enológico y para la higiene de ;a
bodega.

- Equipo y prodactos de laboraiorio.

-Vinos de prcducción italiana.

EUROCARNE
Eurocarne es la única manifestación especiaiiaza interna-

cional en Italia en el sector de la carne y de las industrias
que la trabajan, transforman y comercializan.

Eurocarne-74 quiere ofrecer a los productores, a los ope-
radores comerciales y a los técnicos de las catet;orías in-
teresadas la más amplia y exacta posibilidad de informes,
de comparación y de puesta al día por lo que se refiera
a la producción, a las tecnologías y a los rumbos c^el sector
en campo internaciunal.

Durante la manifestación especializada veronés y en co-

laboración con las organizaciones técnicas y económicas

interesadas tendrán lugar convenios, reuniones y encuen-

tros a nivel nacional e inf^ernacional sobre los problemas

más actuales relativos a 1^I producción, a la distribución y

al consumo de la, carnc^s.

INI^'oRMES GENERALES

Organizador: E. A. Fiere di Verona - Cas. Post. 525 - 37100
Verona (.Italia). TeL (045) 504022.

Lug^ar: Verona (Ikalia) - En el lugar dr° la 1^'eria.

Periodicidad: Anual.

Fecha: 26-30 dc octubre de 107-3.

fiorario: Abierto todos los días, de las 9 a las 18 horas.

Superficie de ]a exposición: ?U.000 metros cuatirados en

pabellones cerrados y en áreas al aire libre.

Alojamientos y viajes: La Compagnia lialiana Turismo
CIT - Piazza Bra 2- 37100 Verona. Tel. (045) 22515 - 21647,
se encargará de las reservas de hoteles, así como de los bi-
lletes para viajes y servicios rent-a-car.

SECTORES

- Carnes frescas, congeladas, conservadas, preparadas :^
sazonadas, embutidas, surgeladas, productas del mar.

- Máquinas y equipos para la mat.anza, para la elabora

ción y ia refrigeración de las mismas.

- Instalaciones y equipos para '.a distribucicín ,y la co-
mercialización.

- Frigoríficos (grupos, celdas, bancos frigoríficos, etc.).

- Embala,je,; y recipient.es para carnes y productos
avícolas.

- Prensa i;écnica y actividad editorial especializad^^ en
]a alimentación y la ^astronomía.
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N1JL VC^ I^^i^SID^N1'E ^E
LA BA YER. Dr. Herbert
Grí^newald

Dr. Herbert Gr►newald, desde
el 3 de julio de 1974 presiden-
te del Consejo Directivo de Ba-
yer AG, Leverkusen. Nació en
Weinheim/Bergstrasse el 12 de
septiembre de 1 9 2 1. Estudió
yuímica. Ingresó en 1956 en la
Fábrica Bayer de Leverkusen,
División de Productos Orgání-
cos (sectores de producción e
investigación). En 1 9 6 8 fuc
nombrado miembro del Consejo

Directivo. ( Foto Buycr AG )

EI profesor Dr. Kurt I^ansen
fue presidente del Directorio de
Bayer AG desde el 10 de sep-
tiembre de 1961 hasta el 3 de
julio de 1974, fecha esta ídtima
en la que fue elegido por la
Asamblea General de Accionis-
tas presidente del Consejo de
Supervisión de la mencionada
empresa yuímica en Leverkusen.
El profesor Dr. Hansen nació
el 11 de enero de 1910 en
Yokohama ( Japón ) . Doctorado
en química. Ingresó en Bayer
en 1936. En 1956, nombramien-
to de director. En 1957, miem-
bro del Directorio ( I^^ut^^ Ba-

^rer AG)

E1 3 de julio de 1974,fecha en que acaba de tener iugar
la Asamblea general de accionistas de Bayer, el doctor Her-
bert Griinewald sucedió al profesor doctor Kurt Iiansen
en el cargo de presidente del Consejo Directivo de Bayer
AG, Leverkusen. E1 profesor Hansen ha pasado al Consejo
de Supervisión, en el que -como sucesor del prafesor doc-
tor Otto Bayer- desempeñará el cargo de presidente. El
profesor Bayer, por su parte, ha sido nombrado presidente
honorario del Consejo de Supervisión.

Con motivo de la Asamblea >;eneral de accionistas fueron
nombrados miembros del Consejo de Supervisión las si-
guientes personalidades:

Profesor doctor sc. nat. Margot Becke, director del Tns-
tituto Gmelin de Química Inorgánica y Sectores Afines de
la Sociedad Max Planck, Francfort (Main); doctor Her-
mann Holzrichter, antigua miembro del Cunsejo Directivo
de Bayer AG; Helmut Lorenz-Meyer, socio personalmente
responsable de la casa Theodor Wille, Hamburgo, y Cons-
tantin Freiherr Heereman von Zuydtwyck, presidente de la
Asociación Alemana de Labradores (asociación registrada),
Bonn-Bad Godesberg.

Doctor rer. nat. Herber Griinewald (53) nació en Wein-
heim, Bergstrase, ^l 12 de septiembre de 1921. Terminó sus
estudios de química e ingresó en 1956, como químico, en la
fábrica de Leverkusen, perteneciente a la entonces Farben-
fabriken Bayer AG. Desarrolló actividades principalmente
en el sector de productos orgánicos. A principios de 1965
fue nombrado director y asttmió la dirección del Departa-
mento de Productos Orgánicos Intermediarios, así como del
Laboratorio de Análisis Orgánicos y del Laboraturio Técni-
co Central de dicho departamento. E1 1 de enero de 1968
fue nombrado miembro del Consejo Directivo, en el que
-aparte de otras funciones- fue responsable de las cues-
tiones sociales y relacionadas con el personal.

Dentro del marco de la reorganización de la empresa, el
doctor Griinewald actuó como coordinador en asuntos del
consorcio. A1 mismo tiempo le fue subordinada la Asesoría
del Directorio, como nuevo departamento.

^1 doctor Griánewald es presidente de la Sociedad Carl-
Duisberg, así como miembro del Directorio del «Kultur
kreis des Bundesverbandes der Deutschen Industrie» (Cen-
tro Cultural de la Asuciación Federal de la Industria Ale-
mana) y miembro del Directorio y Consejo de Administra-
ción de la «Gesellschaft vun Freunáen und F^rderern de^
Rheinischen Friedrich Wilhelm-Universit5t zu Bonm> (So-
ciedad de Amigos y Promoio;es de ]a Universidad Rheinis-
che Friedrich Wilhelm de Bcr-.n).

El doctor Griinewald es'tá casado y tiene cuaf,ro hijos.

NUEVA FACTORIA DE
MOTOR IBERICA, S. A.

Motor Ibérica, S. A., ha comenzado la construccicín, en lu
Zona Frar.ca de Barcelona, de una nueva factoría, para
dedicarla exclusivamente al montaje de tractores «Ebro»,
por ser insuficiente la otra fábrica de Barcclon^t :;ititadu
en la avenida Capitán López Varela.

Dicha factoría ocupará tm terr2no de treint.a míl met.ro:;
cuadradas y sus instalaciones serán las más avanzadas en
técnicas de montaje, así como las más novísimas y rápidati
instalaciones de cámaras de pint.ura.

No puede pasar por alto el decir que es propósito de
Motor Ibérica, S. A., fabricar en esta nueva fuctoría 3?.1100
tractores «Ebro» al año, o sea 130 diarius, a partir de
1975, ya que sus estudios de mercado calculan serán absor-
bidos en parte por ]a agricultura nacional y el resto por
sus concesionarios de paises extran,jeros, enkre los que se
incluyen los tres mil a montar en su factorfa dc: Alepo
( Siria ).

En las grandes extensiones de Albaccte ha variado todo el aspecto
del campo con la mecanización del mismo, y lo quc antcs precisaba
el trabajo agotador del hombre de sol a sol, y tardabs^ en recogcr
el grano de mes a mes y medio, ahora lo hacen las msíquinas cn
cinco días, evitando que la cosecha esté durante días y días ex-
puesta a las tormentas y pedriscos. La fotografía, tomada a primcros
de julio, muestra la descarga simultánca del grano de tres cosechado-
ras sobre el camión que ha de transportarlas (1'ot^i P^^rcz de Rc^xas)

De momento ha ini^iado la construcción ccn recursos
propios, pero necesitará rer,urrir a la arnplia^^ión de capi-
tal, para lc que cuenta con la debida autorización de la
Junta de accionistas. Ampliación que, por otr^^ parte, tam-
bién se debe a las cuantiosas inversiones que cst;á realizan-
do en las ampliaciones de sus factorías de Córdoba (t.rac-
tores-oruga), Madrid (motores «Perkins»), Ejea de los Ca-
balleros (maquina^•ia agrícola). Sehún fuentes dignas de
crédito, esta primera ampliación es muy posible que al-
cance la cifra de 1.500 millones de pesetas.

512 - AGRICULTURA



ARRIENDO DE FINCA CON PASTOS

D .Baltasar Otero Rubio. Galapagar (Madrid).

Si siembro mis fincas, ya s^x de secano o de regadío, de
alfalfa o de hierba, y las arrieñdo a otra persona para apro-
vechamiento de estos pastos, ^adquiere algún derecho?

Deseo me informen con el mayor detalle de este tipo de
contrato.

Si ]as fincas a que usted se refiere tienen en el momento del
arrendamiento la condición de fincas de principal aprovechamiento
ganadero, el arrendatario tiene derecho a continuar en el arrenda-
miento por el plazo mínimo de tres años, ya sea el aprovecba-
miento pecuario, durante todo el año, o sea de temporada, pues
así se establece en los párrafos primero y segundo del artículo 9
de la Reglamentación de Arrendamientos Riísticos, aprobada por
Decreto de 29 de abril de 1959.

Conforme se dispone en el párrafo tercero del citado artículo,
si los atrendamientos son dc rastrojeras, pastos secundarios, prade-
ras naturales, montaneras y aprovechamientos forestales y de plan-
tas espontáneas, la duración dcl contrato puede set fijada libremente
por las partes contratantes.

En el párrafo sesto del mismo artículo se dispone que los pro-
pietarios y arrendatarios de fincas o parcelas podrán ceder su dis-
frute por tiempo menor de un año, o sea, los llamados contratos
circunstanciales, para un aprovechamiento secundario o de una siem-
bra o cultivo parcial determinado de los llamados de temporada,
aunque en ellos medie precio o renta y sin que tales contratos
tcngan la consideración de arriendo a los efectos de la legislación
citada. Los beneficiarios de estos cultivos dejarán, en todo caso,
librc la tierra y a disposición del cultivador directo con el tiempo
necesario para que éste haga las labores preparatorias del cultivo
subsiguiente, segíxn uso y costumbre de buen labrador.

Con estos antecedentes considero que tendrá usted la necesaria
referencia para detenninat la clase de contrato que ha de aplicar a
las fincas de su propiedad, habida cuenta de la esplotación que
desee dar a las mismas.

Ildefonso Rebollo
5.871 Abogado

1'REINMUNIZACION CRUZADA EN TOMATES

D. .Tavicr Palma Sevillano. El Cantero-Las Yucas. Ca-
rretcra de Almería, s/n. Torrc del Mac ( Málaga).

He tenido información sobre la vacunación de las
plautas contra las enfermedades de virus.

Según tengo entendido se le llama premunición y
creo que los franceses lo han hecho en plantas de
tomates para invernaderos.

Tomamos plantas sanas y le inoculamos una cepa
de virus débil, después de hecho ésta queda como in-
munizada para una cepa del mismo virus, pero de
mayor intensidad.

Los franceses toman las plantas de tomate para
invernaderos y las sacan del terreno de asiento (semi-
llero), a las cua'_es les cortan un poco las raicillas y
se introducen en wia disolución de cepa débil de
virus del «IVlosaico» quedando así inmunizadas contra
dicho virus. Poniéndolas después en el terreno de
asiento.

Yo quisiera que me confirmaran lo que les digo, y
a ser posible me dijera si en España se ha hecho
algo sobre este pcmto.

Así mismo me gustaría me dieran bibliografía sobre
estos procesos de premunición.

La vacunación a la que usted alude se conoee con el
nombre de «preinmcmización cruzada» (en inglés «cross
protection»). Este hecho fue descubierlo por McKinney en
1929. Infectó plantas de tabaco ya infectadas con una raza
del virus del mosaico del tabaco (TMV), que producía un
mosaico verde, y posteriormente infectó las mismas plarn
tas con otra raza que producía mosaico amarillo. Las plan-
tas solamente mostraron síntomas dc la primera raza, es
decir quedaron protegidas írente a la infección segunda.
Posteriormente 1'hung, en 1931, repilió estos traba,jos y no
pudo recuperar el segundo virus, lu cual sugirió que éste
,^o se multiplicaba en la planta.

La prcinmunización se ha empleado en numcrosos traba-
jos experimentales en el aspecto de identificar un virus
como raza de otro conocido y no siemprc ha dado los
resultados esperados.

La aplicación práctica de este hecho, en cl aspecto que a
usted le interesa, ]a sugirió Bruadbent en 1964. Experimen-
tos posteriores empleando razas o estirpes atenuadas por
el calor (mutantes térmicos) del virus del mosaico del
tabaco parecen haber dado resultadvs satisfacforios. (Ko-
mochi, Goto y Oshima, 1966; Paludan, 1968). Otros «mutan-
!es químicos» del TMV han sido oblenidos por Mundry y
Gierer, 1958; y por Rast, 1972.

En Holanda se ha ensayado ampliamente, en cultivos de
tomates, la preinmunización cruzada con la estirpe benigna
del Dr. Rast y, en general, los resultaelos p^xrecen satisfac-
torios. Con respecto a la técnica puedc usted consultar la
Información SID núm. 52/1972 deL Serviciu de E^tensión
Agraria, donde figuran las erratas de mosaico del «tomate»
cn lugar de mosaico del «tabaco», de carbolineum en lugar
de «carborundo» (carburo de silicio, ai^ra ;i^^o). Y«pelliz-
can» en lugar de «frotan».

Nosotros estamos ensayando este «^nutantc químico» u
estirpe atenuada en tomate con la colaboración dc la Gran-
ja d^l Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y por el
momento no podemos facilitarle resultados concretos. Si q
cmbargo, en mi opinión, es un procedimiento quc requiere
experimentación dirigida en España y no me parecc acon-
sejable todavía su utilización a nivel de agricultor.

Antonio Peña Iglesias
Dr. Ingeniero Agrónomo del

Laboratorio de Virología Vcgetal
5.872 Instituto Nacional cíe Investigaciunes Agrarias

BOLSAS DE PLASTICO PARA VIDES

D. M. J. A. Ciudad Real.

Tengo entendido que en países fríos cotno Suiza,
por ejemplo, protegen las cepas durante las heladas
del ínvierno, con bolsas de plástico. Les agradecería
la posible información sobre esta aplicación del plás-
tico, que no encuentro en libros publicados sobre el
plástico en agricultura. A su vez, qué coudiciones han
de reunir dichas bolsas en cuanto a dimensiones y
«respiración» de la planta; así como, muy especial-
mente, firmas españolas que pueden suministrar di-
chas bolsas.

Revisando toda la bibliografía que tencmos disponible
no hemos encontrado ninguna noticia sobre la aplicación
dcl plástico a las cepas conducidas en formas bajas y libres,
ulilizándolo en forma de bolsas individuales. Tampoco he-
mos encontrado ninguna referencia en la documentación
específica del cultivo dcl viñedo en Suiza. No obstante, nos
ponemos en contacto con compañeros de dicho país, cuyos
resultados le comunicaremos, sx es que hay algo positivo
con resultados efectivos.

De un modo más usual el plástico se emplea en viticul-
tura formando abrigos, a manera de pequeños invernadc-
ros, utilizándolos horizontalmente sobre ]as cepas condu-
cidas en espaldera aprovechando los piquclcs que soportan
lo alambres de la misma como sostenes del plástico.

También se utiliza poniéndolo horizontamente sobre los
parrales, apoyado en la trama de sus alambres horizontales.

Conforme establece A. Felipe Mansergas, en su obra «Lu-
cha contra las heladas en plantaciones frutales», el recubri-
miento no debe tocar parte alguna de los frutales, ya que
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al hacerlo suele producirse heladas por contacto, ello mu-
cho más grave si afecta a las partes más vitales.

Normalmente se utiliza film de pvc de 150 a 180 micro-
mes de espesor en los grandes recubrimientos, y de 50 a
80, incluso 100, para los más pequeños abrigos.

Como señas suministradoras de los mencionados plásti-
co puede usted dir-igirse a cualquiera de las firmas del
mcrcado español, rnuy numerosas y solventes en su genc-
ralidad.

Luis Hidalgo
5.873 Dr. Ingenieru Agrónomo

SUMINISTRADORES DE BOLSAS DE PLASTICO

D. L. Martin Vicente, Vicepresidente del C. E. P. L. A., nos
transmite a su vez una relación de suministradores de
bolsas que complementa la contestación de D. Luis Hidalgo:

Abayker, S. A. Sicilia, 402. Barcelona-13. Teléf. 258-81-04.
Apli, S. A. Doctor Castelol, 31. Madrid-9. Teléf. 274-36-22.
Numa Industrial, S. A. Gallisá, s/n. Vich (Barcelona).

Teléf. 289-26-75.
Plásticos Almódovar. Avda. 3 de Agosto, 28. Aspe Alican-

te). Teléfs. 3 y ]04 (central).
Plásticos El Pilar. Fuencarral, 160. Madrid-10. Teléfo-

no 445-94-78.
Saites. Gerona, 175/197. Sabadell (Barccaona). Teléfo.

no 295-37-02.
Suplana, S. A. Selva de Mar, 120/128. Barcelona-5. Telé-

fono 307-15-08.
Vicente Torre Ruiz. Játiva, 15. Valencia-2. Teléf. 22-42-49.
Transpacar, S. A. Barrio Villas, 36. Hernani (Guipúzcoa).

Teléf. 590-41.

LOS RECIBOS DE LAS CAMARAS SINDICALES
AGRARIAS EN LA CONTRIBUCION

Un propietario jubilado. Apartado 389. Santancler.

Sabida la cuantiosa y creciente elevación del anormal abo-
no de los recibos de la Cámara Agrícola, así como la exis-
tencia en dichas cantidades de un concepto a nuestro cargo
denominado «CUOTA SINDICAL» en sus recibos, que pue-
de estimarse de un alto volumen del 18 por 100 de lo que
se abona, cuya importancia económica no es preciso eviden-
ciar, estimábamos que nos liberaba de la cobranza por LAS
CAMARAS OFICIALES AGRARIAS de todos sus recibos.

Así ha venido efectuándose, pero se nos ha puesto ahora,
por dicha Cámara Oficial Sindical Agraria del año 1972 y
1973, con un nuevo recibo de pequeño volumen económico,
que además se justifica su cobranza amparándose según cons-
ta recibo mandado ( Decreto de 28 de abril de 1933) y que
a todas luces nos parece improcedente.

(;omo lo estimamos una anomalía moral y material, o
quizás un error, lo consulto para saber si podemos renunciar
al pago de dicha cantidad y recibo que extiende la CAMARA
SINDICAL AGRARIA DE SANTANDER.

Aunque no está muy clara la consulta, se deduce que lo
que se desea saber es si las Cámara Sindicales Agrícolas
que existen actualmente pueden o no cobrar la cantidad
que en los recibos figura, o este emolumento está absorbi-
do por la Cuota Sindical.

En los recibos se hace alusión al Decreto de 28 de abril
de 1933, que es el creador de las Cámaras Agrícolas en cada
provincia, en cuyo artículo 20, se regulan los recursos de
las Cámaras que, entre otros, figura el importe de un tanto
pur ciento, en ningún caso superior al dos, que se fijará
anualmente por la Asamblea de la Cámara sobre las cuótas
de más de 25 Ptas. anuales que aplique el Tesoro en con-
cepto de Contribución Territorial.

Esta cuota ha de ser a cargo de los propietarios de fincas
rústicas arrendadas en su límite máximo.

Posteriormente no existe precepto alguno, al menos co-
nocido, que prive a las Cámaras de ese Recurso, aunque
se ha elevado al 2,5 por ciento, en lugar del 2, precepto no
modificado, por la Orden de 3 de mayo de 1933 que no
afecta a los Recursos.

Mauricio Garcfa Isidro
5.874 Abogado

ARBOLES EN LINDEROS

D. Miguel Ceballos. Fuentes de León (Badajoz).

Yo tengo una finca de ollvar a la cual linda la
de otro señor que es de alcornoques y encinas. ^Qué
distancia mínima ha de haber de la linde de mi fínca
de olivar a estos alcornoques?

Esto es así teniendo en cuenta que ambas planta-
ciones, de alcornoques y olivar, son ya de muchos
años.

De acuerdo con lo que establece el artículo 591 del Códi-
go Civil, no se podrán plantar cerca de una hercdad ajcna
árboles altos, sino a distancia autorizada por las Ordcnan-
ras o la costumbre del lugar y, en su defecto, a la de dos
metros de la línca divisoria de las heredadcs si la planta-
ción se hace de dichos árboles allos, y a la de cincuenta
centímetros si la plantación es de arbustos o árUoles bajos,
tcniendo todo propietario dcrechu a pedir quc se arran-
quen los árboles que en ^clante se planten a mcnos dis-
tancia de la heredad.

Por Decreto de 19 de octubre dc 1967, dcl Ministerio de
Agricultura, se estableció que las distancias mínimas, en
defecto de lo dispuesto por Ordenanzas o costumbres de
la localidad, serán las establecidas en dicha disposición,
que por tratarse de precepto extenso y dc fácil consulta
no podemos reproducir.

Esta limitación de distancias no afecta a las plantacioiies
anteriores a la entrada en vigor del Código Civil, primcro
de mayo de 1889, cualquiera que sea su distancia a la hero-
dad vecina.

Mauricío García Isidro
5.875 Abugadu

APROVECHAMIENTO DE LOS ORUJOS
DE LA MANZANA

D. José María Tabuenca Roy. Paracucllos de la Ribera (7,a-
ragoza).

Me dirígí al Servicio de Extensión Agraria cle Vllla-
viciosa (Asturias), y no he obtenido contestacíón
alguna. Y los Servicios de Huesca y Zaragoza lo
ígnoran. Siento el tener que molestarles a ustedes.

^Qué aprovechamientos tiene el subproducto de la
manzana actualmente? iSe puede deshidratar? ^Qué
riqueza tendría su harina cotnparada con la de al-
falfa?

Todo cuanto me indiquen sobre la maquínaria, ela-
boración y aprovechamiento del subproducto se los
agradeceré cordialmente.

Sobre la fabricación de sidra existc un libro publicado
por la Diputación Provincial de Asturias y dcl que son
autores los químicos de la Estación Pomológica don Este-
ban Díaz Campillo y don Migucli Palacios Valdcrrama.

Los orujos de ]a manzana, bagazo o magaya, sc utilizan
para la alimenlación del ganado. Normalmcnte, en Asturias
se ensilan, añadiéndoles algo de sal común o bicn mcta-
bisulfito como conscrvantcs. Algunos agricultores ponen cn
el silo capas alternadas dc magaya y maíz forra,jcro.

La deshidratación de los orujos dc manzana es práctica
corriente en numerosos países, como Francia, Suiza, Ingla-
terra, Alemania, etc., con el fin de posibilitar su almacc-
namiento para la extracción de la peclina. La magaya des-
pectizada se utiliza para la ganadería. Del producto cnsi-
lado no se puede obtener pectina, porque se descompune.

Ya magaya seca de manzana, con el 11,4 por 100 de hu-
medad, contiene 1,70 por 100 de protcínas digestibles tota-
les y 65 por 100 de elementos digestibles totales.

Sergio Alvarez Rcquejo

5.876 Doctor Ingeniero Agrónomo
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EL BAJO PRECIU DEL «TRIGO DE RENTA»

Un consultante andaluz.

Tengo una finca de olivar dada en arrendamiento,
ya que por mi avanzada edad ya no puedo labrar di-
rectamente las tierras, como había hecho hasta aho-
ra, habíendo hecho en su día un contrato por seís
años y habiendo asignado la renta por KILOS DE
TRIGO DE RENTA, conforme al uso de la ley. Ahora
me encuentro con el caso insólito de que en estos
seís años, mientras el trigo de verdad ha subido de
precio varIas veces, el TRIGO DE RENTA tiene el
precio congelado desde hace varios años.

^Cómo es posible que ocurra esto, en perjuicio de
los arrendadores que no podemos cultivar?

En efecto, tiene razón, mucha razón, el señor consul-
tantc al quejarse del desamparo en que están los arren-
dadores de fincas rústicas, abandonados a su suerte desde
la campaña 1963-1964, en cuyo decreto de 31 de mayo
de 1963 fijó el precio de tasa para el pago de rentas e igua-
las a 270 pesetas el quintal, o sea a 2,70 pesetas el kilo, con
lo que, al permanecer esta tasa invariable, ha sido la úni-
ca cantidad ponderable que permanece congelada, no obs-
tante la inflación desatada durante todo ese tiempo y agra-
vada en el año actual.

Se han hecho muchos intentos por particulares, pero
nunca por entidades oficiales, para que se comprenda que
los arrendadores de fincas rústicas en su inmensa mayoría
son pcrsonas modestas, ya que por el juego económico de
los últimos años van desapareciendo los grandes terrate-
nientes, y los pocos que quedan ]levan las fincas directa-
mente, haciendo oposiciones a su ruina total.

Es lo peor que no existe medio de que se comprenda
cuál es el verdadero problema, puesto que si se acusa al
propietario de estar alejado del campo, por otra parte se
le impide recobrar la tierra para su cultivo directo o di-
recto y personal al imponer la prórroga de los contratos
privilegiados y especialmente protegidos, que dura ya más
de treinta años, lo que es insólito y contrario a cuanto
establece no solamente el derecho natural, sino nuestro
Código Civil, tan vilipcndiado por los legisladores poste-
riores.

Y es lo peor que las contribuciones aumentan (este año
parcce ser que también se cobrará un 25 por 100 más), sin
quc se pueda repercutir sobre el colono, por cuanto la Ley
de Reforma Tributaria cortó esta clase de aumentos en su
artículo 5° al imponer que, tratándose de parcelas arren-
dadas, la cuota fija de esta contribución será repercutible
sobre el arrendatario en la parte que corresponda a la
base liquidable que exceda de las rentas que perciba el
propietario, caso que raramente se da.

Lamento no poder dar tma contestación más esperanza-
dora para el señor consultante.

Mauricio García Isidro
5.877 Abogado

FABRICANTES DE DESPEDREGADORAS

D. Enrique Rodríguez Martínez. Apartado 46 (Jaén).

En el número 488 de esa revista, correspondiente
al mes de diciembre de 1972, en su página 776 leo
un estudIo de despedregado del Dr. Ingeniero D. An-
gel Miguel Díez, en que hace referencia a unas cuan-
tas máquinas para la recogida de piedra.

Ruego a ustedes se sirvan remitirme direcciones de
fabrícantes o distribuidores de estas máquinas, excep-
to de GRAFOR Y ARTIGAU que ya conozco. Si en
sus ficheros tienen direcciones de otros fabricantes
les ruego me las facíliten.

Le envío algunas direcciones de fabricantes o distribui-
dores de máquinas para la recogida de piedras, a excepción
de las dos qu^ usted conoce:

Marca: «Agrote»; casa vendedora: Agrotécnica; dirección:
Rosario, 33 (Albacete).

Marca: «Ajuria» ; casa vendedora: Ajuria, S. A.; dirección:
Bto. Tomás dc Zumarraga, 41. Vitoria (Alava).

Marca: «Arranz»; casa vendedora: Justo Arranz Frutos;
dirección Av. dc los Llanos, 18. La Roda de Andalucía (Se-
villa).

Marca: «Bourne»; casa vendedora: COMECA; dirección:
D. Ramón de la Cruz, 98. Madrid.

Marca: «Doviet»; casa vendedora: Maquinaria para Fru-
ticultura CANRLA; dirección: Príncipe de Viana, 48. Lérida.

Marca: «Fahse»; casa vendedura: Cía E. Motores Deutz
Otto L.; dirección: Avda. Pío XII, 100. Madrid.

Marca: «Jympa»; casa vendedora: C. Mecánicas José M'
Pradas; dirección: Castellserás (Lérida).

Marca: «Marzabú»; casa vendedora: C. Agrícola Marzabú;
dirección: Ctra. de la Solana, 29. Manzanares (Ciudad Real).

Marca: «Rambla»; casa vendedora: T. Rastrilladora Ram-
bla; dirección: Era, 15. Torreblanca (Castellón).

Marca: «Zaga»; casa vendedora: M. Agrícola Zaga; direc-
ción: Yurreta, s/n. Durango (Vizcaya).

Ramón de la Serna
5.878 Perito Agrícola

SERVIDUMBRE DE ACEQUTA

Don Manuel García Jurado. Bodegas, 14. Atea ( Zaragoza ).

Se adjunta croquis de una finca de la que se detallan los
pormenores objeto de esta consulta.

El trozo de acequia, delimitada en rojo, que atraviesa mi
finca, como una servidumbre, es subterránea con un metro de
tierra por encima y construida con piedra seca.

A1 parecer, el tiempo se ha encargado de obstruir dicha con-
ducción y el dueño de la firma colindante dice que cuando
Ia acequia conduce la totalidad del volumen le inunda un tro-
zo de su propiedad.

Dicho vecino colindante procedió sin otro requisito a la aper-
tura de una zanja a cielo abierto para que pasara el agua a la
alberca.

En estas circunstancias la entrada a mi finca ha quedado in-
terceptada con grave perjuicio por no poder efectuar el cultivo
de frutales que hay.

A pesar de mis requirimientos ha hecho caso omiso y dice
que dicha rnnstrucción me corresponde a mí, ya que la en-
trada es de mi propiedad.

Se desea saber si dicha construcción la deben de efectuar la
rnmunidad de regantes ( incluida mi finca) aguas abajo o co-
rresponde a dicho propietario reconstruir la acequia y la en-
trada a la finca.

Estudiados el croquis y los antecedentes que facilita la consulta,
se deduce que la entrada a la finca del señor consultante, construida
con piedra, sobre la acequia de tierra abietta, tiene el carácter de
obra particular, y si la obstnicción actual, ptoducida por el acarreo
natural de la tierra, impide el curso normal por el cauce, la limpieza,
para restaurar la corriente de agua que va a la alber^a, será a cargo
del consultante beneficiado mn la entrada a su finca y para impedir
el perjuicio del embalse al colindante, siempre que a éste no se le
pueda atribuir negligencia culposa.

El artículo 97 de la Lev de Aguas es aplicable al caso, al estable-
cer que «el dueño del predio sirviente (en este caso el mnsultante)
podrá construir sobre el acueducto puentes para pasar de una a otra
parte del predio, pero ]o hará con la solidez necesaria y de manera
que no se amengiien las dimensiones del acueducto, ni se embarace
el cutso del agua».

No creo, por tanto, que la Comunidad de Regantes esté obligada
a la limpieza del cauce en esta parte de ]a entrada cubierta, a no ser
que en su Reglamento exista algún precepto salarial por el que asuma
tal obligación.

Mauricio García Isidro,
5.879 Abogado
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La inflación y el campo espa-
ñol (Tema hrescnt,tdo E^or

la Unió q Nacional dc l:m-

presarios), por Jcsrís M."

Ramos, Fernando dcl A^,ui-

la y C I a v i j o A. Morrn^^

(19 X 27 cni. ). 4j 1 h;ígs.

Ilermandad Nacionitl dc La-

bradores y Ganaderos. M^t-

drid, diciemhre 1973.

construceiones
^racticas
^rCInBS

^
^^^r.^r

biblfoteca kécnica aedos

Construcciones prácticas porcinas,

por Antonio Concellon Martí-

nez. 2.' ed. 330 págs. (17 X

X 20,5 cm. ). Ed. Aedos. Bar-

celona, 1974.

Recibimos en esta sección, con una cariñosa dedicación de
su autor, la segunda edición, corregida y aumentada del libro
de Antonio Concellon denominado "Construcciones prácticas
porcinas".

La autoridad del autor sobre la materia y su conocida espe-
cialización nos sustrae en parte la obligación de ahondar en el
encuentro de los detalles de la publicación que sean motivos del
elogio y la admiración concretos. Sin embargo, queda siempre
la otra obligación de la admiración hacia los conocimientos y
éxito obtenido hasta ahora por el libro.

Los detalles técnicos de la construcción y explotación de las
porquerizas para cebo de cerdo son, por ejemplo, de tanta im-
portancia y actualidad que avalan por sf solo eI valor de la pu-
blicación, cuando, por otra parte, los detalles se extienden a la
consideración de la concepción de los locales, evacuación de
las deyecciones, aireación, temperatura y ventilación, unidades y
superficies de explotación, etc.

Una publicación, en suma, que es recibida de nuevo con agra-
do en relación a ta importancia del tema.

El libro de las especies prote-
gidas, por Luis Blas Aritio

(18,5 X 24 cm.). Fotogra-

fías de animales a color.
I. C. O. N. A. Publicacio-
nes del Ministerio de Agrí-

cultura. Madrid.

Se describen, con una ilustración en cada caso, siete especies
de mamíferos, 44 de aves y tres especies de reptiles, que corres-
ponden a la relación de especies protegidas de acuerdo con lo
previsto en el artfcuto 23, apartado 2, de la Ley de Caza 1/1970
de 4 de abril.

Como se sabe, por el Decreto 2.573/1973, de 5 de octubre,
quedó prohibida en todo et territorio nacional, en cumplimiento
de la referida Ley, la caza, captura, tráfico, comercio y expor
tación de las especies que se relacionan en esta publicación,
asl como de sus huevos o crías, según corresponda en cada caso.

Estas páginas vienen a enriquecer, con sus resúmenes des-
criptivos e ilustraciones fotográficas, el conocimiento y la nece-
sidad de conservación de la fauna salvaje.

Un estudio muy completo y detallado ha visto la luz a prime-
ros de año en Madrid en un momento de gran inquietud en el
sector agrario español relacionada, desde luego, con ta crisis
económica mundial.

Los desorbitados problemas de costes unidos a situaciones
desfavorables de capitalización y dedicación del sector agrario,
así como las eternas desventajas de las estructuras y los canales
de comercialización, mantienen una situacibn actual en nuestro
campo que invita a la lectura de la publicación que comentamos.

EI concepto de la inflación y sus consecuencias en el sector
agrario es el tema central del estudio. EI análisis es detallista y
práctico. Se desprende y deduce la estrecha relación del des-
arrollo agrario con los factores económicos y comerciales.

Se hace patente la obsesión del tema en un momento, como
el actual, en el que muchos pafses se debaten entre la amenaza
de Ia inflación y la esperanza del desarrollo.

smou,o o. soiorvn^n
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Sobrc la autonomía didáctica
del derecho agrario, por nn-
tonio D. Soldcvilla ( f^rólof;o

dc Alberto Ballerin). 68 pá-
gin.rs ( 17 X 2-1,5 rm. ). Va-

ll.rdolid, 1974.

Nuestro buen amigo y colaborador Soldevilla acaba de editar
la publicación que reseñamos, al año siguiente de aparecer,
también bajo su firma de autor, el libro "EI movimiento coope•
rativista mundial" que en su día comentó en esta sección.

Una vez más nos muestra Soldevilla su inquietud vocacional
por la ciencia del Derecho Agrario y nos presenta un breve tra-
bajo para demostrar de una forma convincente la trascendencia
de esta disciplina en su conceptuación presenie.

A ello nos Ileva mediante concisas alusiones a los anteceden-
tes histbricos de la enseñanza del Derecho Agrario y a la influen
cia de la Escuela Agrarista italiana, con referencias al neo-agra-
rismo español como determinante de su vigente proyección uni
versitaria, sin olvidar la reforma de la agricultura y la política
agraria como temas cruc!ales en la enseñanza del Derecho
Agrario.

Hace mención, por último, a los Planes de Desarrollo Eco-
nómico y Social y a la nueva Ley de Educación como programa•
ción básica de la autonomía didáctica que propugna.

Finaliza su trabajo Soldevilla con seis conclusiones muy escue-
tas que se refieren a otros tantos supuestos concretos sobre la
furtiva actuación de esta materia.

Folletos, Anales, Boletines, Monografías...

Han tenido entrada en esta Redacción en estas últimas sema-
nas diferentes monografías de carácter técnico, entre las que
destacamos las siguientes:
- Flora da Guiné (Caesal pinaceae), por María Cándida Li-

berato. Lisboa, 1973.
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Flora de S. Tomé e Principe (Mimosaceae), por María Cán-
dida Liberato. Lisboa, 1973.
Idem (Aquifoliaceae), por Joaquim do Espíritu Santo. Lis-
boa, 1973.
Idem (Alangiaceae), por Joaquim do Espíritu Santo. Lisboa,
1973.
Anais do Instituto do Vinho do Porto (1970-71), 224 págs.
Oporto, 1972.
Experiencias de comparación de variedades de algodón (cam-
paña 1972-73). 62 págs. Comunicaciones I. N. I. A. Madrid,
1973.
Publicaciones de Extensión Agraria. Catálogo 1974. Ministe-
rio de Agricultura.

CALENDARIOS

Calendario meteorolenológico, 1974 (12 x 17 cm.). 198 págs.
Servicio Meteorológico Nacional (Sección de Climatología).
Ministerio del Aire. Madrid.

Un año más y un nuevo calendario que nos trae la estadfstica
de los datos meteorológicos de un nuevo perfodo anual, y trae
una esperanza más para que muchos españoles colaboren al
servicio de la realidad estadística que a todos nos importa.

Dentro de su tradicional estilo y de sus observaciones y expre-
siones habituales en el mundillo de los hombres del tiempo", el
calendario tiene cada año una mejor base estadfstica.

Interesan mucho los datos fenológicos registrados.
Es curioso observar el contraste de la pluviometrfa del otoño

de 1972, registrada en este calendario, con la sequedad del otoño
pasado.

Calendario del Payés, 1974 (15 x 21 cm.). 103 págs. Instituto
Agrfcola Catalán de San Isidro. Barcelona.

Nuestros buenos amigos nos envfan su habitual Ca/endario
del Payés, en el que siempre informan sobre santorales, fiestas
gremiales, ferias y mercados que interesan en las zonas rurales,
sobre todo en las catalanas, por el calendario de ferias.

EI habitual calendario de siembras y olantaciones está com-
plementado con varios artfculos sobre incendios forestales, ries-
gos de la agricultura, análisis foliar y otros de marcado sabor
catalán.

HOJAS DIVULGADORAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

La Dirección General de Capacitación Agraria nos envfa a

esta sección de "Libros y Revistas" las últimas Hojas Divulga-
doras publicadas, que son las siguientes:
Núm. 7-8-66 H, 2.^ ed.: Rompevientos forestales en agricultura,

por José García Salmerón, 28 págs.
Núm. 8-67 H, 4.' ed.: Hortalizas tempranas bajo iúneles de plás-

tico, por Antonio Fernández Cuevas, 24 págs.
Núm. 19-67 H, 2.^ ed.: Las plagas de los melonares, por José

del Cañizo y Gómez (t), 16 págs.
Núm. 28-67 H, 2.° ed.: Recolección de patatas con máquina, por

Desiderio Vidal, 20 págs.
Núm. 3-70, 2.° ed.: Ensilaje en microsilos, por José Antonio Ro-

magosa Vila, 11 págs.
Núm. 19-73 H: Poda y entutorado del tomate, por Zoilo Serrano

Cermeño, 20 págs.
Núm. 20-73 H: Los gladiolos (portada en color), por José Sal-

merón de Diego, 20 págs.
Núm. 21-73 H: Multiplicación y cultivo del rosal, por Marcos de

San Pedro Areste, 16 págs.
Núm. 22-73 H: La rabia del perro y del gato, por Benito Tale-

gón Heras, 12 págs.
Núm. 23-24-73 H: Maquinaria para tratamientos fitosanitarios. oor

Ramón Piqueras Granell, 24 págs.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

En el mes en curso se han rccibido diversos follctos divulga-
dores o ediciones especiales de publicaciones periódicas.

Relacíonamos a continuación algunas de las que consideramos
de un mayor interés general:

La Semana Vitivinícola. 13 y 20 julio 1974. Extraorcíinario de In-
dustrias Auxiliares de la Vitivinicultura.

Control de Laveilulla taurica ( Lev.) en cultivo de tomates en in-
vernadero, por R. Rodríguez. Granja Agrícola Experimental. Ca-
bildo Insular. Avda. San Cristóbal. Las Palmas de Gran Canaria.

Les parasites des céréales liés á la monoculture, por G. Parmenticr.
Station de Phytopathologie. Avda. Marechal Juin, 8. Gemblous
( Bélgica ) .

Fascicolo doppio dedicato all'economia dei paesi in via di suiluppo.
Rivista di Agricoltura Subtropicale e Tropicale. Gennaio-riugno
1974. Vía A. Cocchi, 4. Firenze ( Italia ).

Subastas y Concursos. Servicio de Información del Mercado OEicial.
Junio 1974.

Symposium on new developments in the provision of aminoacids
in diets of pig and poultry. Vol. IT, tomos I v II (United Nations,
Office at Geneva, 1211 Geneva 10, Suiza. United Natíons, Room
1059, New York, N. Y. 10017 ). New York, 1973.

RtEGOS Y COSECHAS, S. A.

RIEGOS POR ASPERS I ON

COSECHADORAS DE ALGODON BEN - PEARSON

BIEGO DE JARDINES

ESTUDIOS, PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS

General GaUe^gos, 1- Teléf. 259 23 61 MADRID-16

Alhaken II, 8:-: CORDOBA :-: Teléfs.: 82 38 94 y Z2 18 85
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EQUIPOS
AGRICOLAS

«ESMOCA», CABINAS ME•
TALICAS PARA TRACTO-
RES. Apartado 26. Teléf. 200.
BINEFAR ( Huesca).

CABINAS METALICAS PA-
RA TRACTORES «JOMOCA».
Calle Lérida, número 61. BI-
NEFAR ( Huesca).

DEMANDAS
Y OFERTAS

GANADEROS: Medicamen-
to contra el pedero de las ove-
jas. José Miguel Ortiz. TAR-
DIENTA (Huesca).

LAPICES MARCAR. GA-
NADOS VACUNO, PORCI-
NO, LANAR. Colores rojo,
azul, verde. Precio docena: 360
pesetas. Pago contra reembolso
solicitud pedídos. M. P. S. B.
Apartado Correos 580. VALEN-
CIA.

I INVERNADEROS I

«GIRALDA» Prida - Hij^s.
Roque Barcia, 2. Bda. Bella-
vista. Apartado 516. Teléfo-
nos 69 Ol 68 - 69 Ol 71. SEVI-
LLA-14.

I MAQUINARIA I
AGRICOLA !

Molinos trituradores marti-
l1os. Mezcladoras verticales.
DELFIN ZAPATER. Caudi-
llo, 31. LERIDA.

Cosechadora de algodón BEN-
PEARSON. Modelo standard,
dos hileras, rendimiento medio,
0,4 Ha./hora. Servicio de píe-
zas de recambio y mantenimien-
to. RIEGOS Y COSECHAS,
SOCIEDAD ANONIMA. Ge-
neral Gallegos, 1. Madrid-16.

Máquinas pulverizar y re-
cambios bombas HOLDER.
Precios interesantes. Agrícola
Industrial CABEDO. Teléfono
52 04 93. VILLARREAL (Cas•
tellón).

I PESTICIDAS I

INDUSTRIAS AFRASA, Já-
tiva, 10, Valencia. Insecticidas,
Fungicidas, Acaricidas, Herbici-
das, Abonos foliares, Fitohor-
monas, li^esinfectantes de auelo.

I PROYECTOS I

Francism Moreno S a a t r e,
Dr. Ingeniero Agrónomo. Espe-
cialista en CONSTRUCCIO-
NES RURALES. Proyectos y
asesoramirnto agrímla. Alca-
lá, 152. Madrid-2.

PERIAGRO, S. A. Proyeaos
agrímlas. Montajes de riego por
aspersión. Nivelaciones. Movi-
mientos de tierras. Electrifica-
ciones agrícolas. Construcciones.
Juan Sebastián Elcano. 24, B.
Sevilla.

Cálculos de nivelación de te-
rrenos por ordenadores elec-
trónicos. Riegos, explanaciones,
b a n c a 1 e s, etc. Infotmación:
AGRIMECA. Plaza de Améri-
ca Española, número 3. Madrid.

PROAGRO, oficina de estu-
dios y proyectos agrícolas. Es-
pecialización en regadfos y ges-
tión de explotaciones. Duque
de la Victoria, 3. VALLADO-
LID.

«AGROESTUDIO». Direc-
ción de explotaciones agrope•
cuarias. Estudios. Valoraciones.
Proyectos. Rafael Salgado, 7.
Madrid-16.

ESBOGA. Estudios y Proyec-
tos de Ingeniería, S. A. Sección
de.Agronomía. Padre Damián, 5.
MADRID.

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número 23.
Especialidad semillas hortfco-
le,s. En vanguardia en el em-
pleo de híhridos. Apartado 21.
Teléfoi ^0 303 y 585. Telegra-
mas «Semillas». CALAHORRA
(Logrofio).

Semillas de Hortalizas, Forts-
^eras, Pratenses y Flores. Ra-
món Batlle Vernis, S. A. Plaza
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,
Horticolas y Pratenses. Cami-
no V^jo de Simancas, s/n. Te-
léfono 23 48 00. Valladolid.

CAPA ofrece a usted las
mejores variedades de «PATA-
TA SELECCIONADA DE
SIEMBRA», precintada por el
Instituto Nacional para la Pto-
ducción de Semillas Selectas.
APARTADO NUM. 50. TE-
LEFONO 21 70 00. VITORIA.

URIBER, S. A. PRODUG
TORA DE SEMILLAS núme
ro 10. Hortícolas, leguminosas,
forrajeras y pratenses. Predica-
dores, núm. 10. Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

SERVICIO AGRICOLA CO-
MERCIAL PICO. Productores
de semillas de cereales, especial-
mente cebada de variedades de
dos carreras, aptas para malte-
rías. Comercialización de semi-
]las nacíonales y de importación
de: trigos, maíces, sorgos, hor-
tícolas, forrajeras, pratenses, se-
millas de flores, bulbos de flo-
res, patatas de siembra. Domi-
cilio: Avda. Cataluña, 42. Te-
léfono 29 25 O1. ZARAGOZA.

I SEMILLAS I

Forrajeras y pratenses, espe-
cialidad alfalfa variedad Aragón.
Subvencionadas por el S. N. C.
y Jefaturas Agronómicas. 585
hectáreas de cultívos propios.
ZULUETA. Teléfono 82-00-24.
Apartado 22. TUDELA (Na-
varra).

I VIVERISTAS I

VIVEROS VAL. Frutales,
variedades de gran producción,
ornamentales y jardinerfa. Te-
léfono 23. SABII^AN (Zara-
goza).

PLANTAS DE FRESAS, va-
riedades americanas vendemos.
Somos los mayores productores
y ofrecemos, pot tanto, los ma
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 melocotoneros, 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 ( Létida).
Teléfono 21 19 98.

VIVEROS SANJUAN. Fru-
tales: variedades selectas comer
ciales. Rosales, ornamentales y
de sombra. Teléfonos 2 y 8. SA
BIÑAN ( Zaragoza).

VIVEROS ARAGON. Nom-
bre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semíllas. Fitosanita^
rrios BAYER. Telf. 10 BINE-
FAR (Huesca).

I VARIOS I

UNION TERRITORIAL DE
COOPERATIVAS DEL CAM-
PO. Ciudadela, 5. PAMPLO^
NA. Sb'RV [CIOS COOPERA^
TIVOS: Fertilizantes y produc•
tos agrícolas. Comercialización
de uva, vino, mostos. Piensoa
compuestos «CACECO».

LIBRERIA AGRICOLA.
Pundada en 1918; el més com-
pleto surtido de libros necio
nales y eatranjems. Fernen-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
41913 79. Madrid-4.
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^DESEA VD. COLABORACION EFICAZ3

Si tiene algo que proponer, ofertar o demandar, si necesita personal, sf le interesa algún cambio, utilice
nsta ECONOMICA Sección de nuestra Revista.

Con toda facílídad puede rellenar este Boletín, utilizando un casillero para cada palabra, sobre la bese de
una escritura perfectamene legible -a poder ser en letra de molde- y enviarlo a esta Editorial Agrfcola Es^
pañola, S. A. Calle Caballero de Gracia, 24. Madrid-14.

con domicílío en ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... pr

en la calle/plaza de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Número de ínserciones contínuadas ... ... ... ... ... ... ... ...

Forma que desea de pago ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

TEXTO DEL ANUNCIO

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 I 28 29 I 30 31 32

Precio del anuncío por palabra: 10 pesetas.
Mínímo de palabras: 10.
Nuestros SUSCRIPTORES tendrán un descuento del 20 %.
Las órdenes de publicídad deberán ser dirigidas directamente :: e^ta Editoria! o a través de las agenciss

con las cuales normalmente trabaje cada empresa o casa anunciadora, en la seguridad de que estas últimas
eonocerán perfectamente las caracterfstícas de esta Revísta.

L a r e vi s ta AGRI C ULTURA
Se puede adquirir y solicitar informes y suscripción en las siguientes LIBRERlAS:

Líbrería Francesa. Rambla del Centro, 8-10. BAR-
CELONA

Líbrerfa Hispanfa. Obispo Codina, 1. LAS PAL-
MAB G. CANARIA.

Líbrerfa Maraguat. Plaza del Caudillo, 22. VALEN-
CIA.

Líbrerfa Santa Teresa. Pelayo, 17. OVIEDO.
Librerfa P. Y. A. Santa Clara, 35-37. ZAMORA.
Librería Vda. de F. Canet. FIGUERAS (Gerona).
Librería Sanz. Sierpes, 90. SEVILLA.
Líbreria Manuel Souto. Plaza de España, 1•f.

LUGO.
Librerfa Rafael Gracia. Morería, 4. CORDOBA.
Líbrería José Pablos Galán. Concejo, 13. SALA-

MANCA.
Librerfa Hijos de S. Rodrfguez. Molinillo. 11 y 13.

BU,R.GOS.
Librerfa Royo. TUDELA (Navarra).
Librerfa Papel y Tinta. José A. Primo Rivera, 12.

JEREZ (Cádiz).
Líbrerfa Papel y Artes Gráficas. Av. José Anto-

nio, 35. VIVERO (Lugo).
LíbreMa Bosch. Ronda Universi^3ad, 11. BARCE

LONA.
Editoríal y Librería Sala. Plaza Mayor, 33. VICH

( Barcelona).

Rafael Cuesta. Emilío Calzadilla, 34. SANTA
CRUZ DE TENERIFE.

Librerfa Escolar. Plaza de Oli, 1. GERONA.
Librerfa Herso. Tesifonte Gallego, núm. 17. AL-

BACETE.
Librerfa Dilagro. General Britos, 1. LERIDA.
Librería y Papelerfa Ibérica. Meléndez Valdés, 7.

13ADAJOZ.
Librerfa y Papeleria Aspa. Mercado Viejo, 1. CIU-

DAD REAL.
Librerfa Jesús Pastor. Plaza Santo Domingo, 359.

LEON.
Librería Aula. Andrés Baquero, 9. MURCIA.
Librerfa Ojanguren. Plaza de Riego, 3. OVIEDO.
Librerfa La Alianza. Hernán Cortés, 5. BADA-

JOZ.
Librerfa Celta. San Marcos, 29. LUGO.

Librerfa Agrfcola. Fernando VI, 2. MADRID..
Llbrerfa Villegas. Preciados, 46. MADRID.
Librerfa Moy^a. Carretas, 29. MADRID.
Líbrerfa Dossat. Plaza de Santa Ana. 8. MADRID
Librerfa Díaz de Santos. Lagasca, 38 MADRIIJ-1.
Librerfa Mundi Prensa. Caste116n, ^l. MADRID.
Librerfa Rubiños. Alcalá, 98. MAD,R.ID.
Librerfa Bailly Bailliere. Plaza Santa Ana. MA

DRID.
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