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EI fin de la
sub -Remolacha

^

Ro -nEET

Nuestra remolacha está
agobiada por las malas
hierbas que la rodean,

y que merman
considerablemente

su calidad, su aspecto,
su riqueza en azúcar.

Con RO-NEET,
ha Ilegado el fin de la

remolacha subdesarrollada.
RO-NEET es un herbicida

selectivo capaz de sanear tanto
su remolacha azucarera,

que al final conseguirá
cosechas más ricas,

pues las malas hierbas
pueden reducir hasta

en un 20°/° la
concentración de

azúcar.
Además, RO-NEET no

interfiere en la rotación
de cultivos ya que su

persistencia es sólo la necesaria
para combatir las malas hierbas

en la remolacha.
Con RO-NEET,

la mala hierba sí muere.

Desarrolla la Agricultura



editorial

Pesadillas de agosto
EI mes de agosto, el del descanso obligado, el derecho a las vaca-

ciones y, cada vez más, el del cerrojazo administrativo y oficial, suele
ser, al mismo tiempo, el de las pesadillas agrarias.

Siempre se ha dicho que para el agricultor no hay veraneo. Esto era
más cierto antaño, cuando la recolección de los cereales y leguminosas
que se cultivaban se hacía a golpe de hoz, acarreo, trilla y carga de cos-
tales a hombros. Hoy día, la ampliación de la gama de faenas, que ha
traído a nuestro campo la aparición de nuevos cultivos, como las olea-
ginosas y la remolacha, está sobradamente compensado por las facili-
dades de mecanización, que permite concentrar esos trabajos en el tiem-
po y enviar a algunos agricultores a compartir las playas y lugares de
reposo con los industriales o los hombres del comercio y de los negocios.
Pero sólo a algunos. Porque otros, sobre todo los pequeños, los que más
abundan, no pueden veranear.

Agosto, continuamos, ha sabido este año asomar la oreja de sus pro-
blemas agrarios, no por cierto insospechados, que han aflorado a la es-
fera oficial entre el optimismo, éste al parecer insospechado, de la riada
de turistas veraniegos.

EI raquitismo informativo y de páginas de los periódicos agosteños
nos han brindado, a pesar de todo, esporádicas noticias del campo, re-
lacionadas casi siempre con situaciones tan difíciles como fácil es otor-
garles rápidamente el calificativo de "guerras".

EI SENPA tuvo que recurrir, una vez más, a poner el obligado parche

que remediase el conflicto del girasol y del cártamo. Una moción del

F. O. R. P. P. A. se relaciona, tras el Consejo de Ministros de La Coruña,

con una garantía del precio de venta del aceite de las "semillas nacio-

nales" y adjudicaciones del aceite de scja. ^Por qué tantas veces las

medidas son obligadas tras insospechadas importaciones, entre otras ace-

!eraciones? La cuestión es que se

tuvo que forzar la recepción del

producto sin saber el agricultor

certeramente el precio que iba a

parcibir. Después se ha comproba-

do aue las ganancias de la solu-
ción coyuntural no están dirigidas
a su sector. ^Cuándo va a Ilegar,
nos referimos al agricultor, a te-
ner pes^ en el diálogo con la Admi-
nistracibn, y aún más en el vera-

neo de ayosto, en vez de protestar
sin eco e^^ los casinos de sus res-
pectivos pueblos?

Los periódicos del "veraneo", a

que nos referíamos, nos han traído

esporádicas noticias de matanzas

de perros y gatos en Málaga y de

preocupaciones de que algún tu-

rista, también insospechado, haya

traído en su coche cualquier ani-

malito rabioso capaz de extender

una enfermedad que, si reconoci-

da oficialmente en nuestros países

vecinos, está, por fortuna y por

precaución técnica, erradicada

desde hace diez años en España.

También se han ocupado, sólo

parcial y localmente, de los peli-
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EDITORIALES

gros que un necesario tratamiento

de los arrozales de las marismas

sevillanas podría ocasionar a la

fauna del coto de Doñana. Tam-

bién del enorme fuego de unos

montes granadinos. La impruden-

cia española, por no decir otra co-

sa, vale igual para lo de "manten-

ga limpia a España" que para lo

de "si un monte se quema... ". La

erosión de nuestro país parece ac-

ción irreversible.

Entre las Ilamadas "guerras" ha

sobresalido la del tomate, concen-

trada sobre todo en los nuevos re-

gadíos de Cáceres y Badajoz. Los

agricultores hicieron su aparición

en algunos puntos de las carrete-

ras cacereñas, lo que siempre Ila-

ma la atención e inquieta. Y en

verdad que, si no puede decirse

que ganaron la guerra, no se tra-

ta de eso, al menos movilizaron

acciones de alivio de los exceden-

tes con destino a otras industrias

conserveras a!ejadas de su región

y consiguieron que trabajaran a

tope las cercanas a sus parcelas,

con las que habían contratado, al

margen de otras medidas, dentro

de la moción del F. O. R. P. P. A.,

estimuladoras del retraso de los

envíos a las fábricas.

Otra situación anormal ha sido

la provocada por la escasez de

patata en las Canarias, producto

que, en Las Palmas, alcanzó pre-

cios al público muy elevados. Para

los canarios, tan habituados al

consumo de la patata, el desabas-

tecimiento ha sido penoso. Sin

embargo, las exigencias fitosanita-

rias que favorecen además el co-

mercio de la patata canaria con

Inglaterra, imposibilitan la Ilegada

de patata peninsular a las Islas

Afortunadas, carentes todavía, co-

mo el suelo inglés, de la molesta

compañía del voraz y específico

escarabajo.
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Otras pesadillas han sido las tor-

mentas que han dañado olivos en

comarcas de Jaén y frutales en

Lérida.

EI tomate, la patata, el girasol,

el aceite de oliva, el calabacín, et-

cétera, son ejemplos de las difi-

cultades intrínsecas del negocio

agrícola y, como no, de la política

agrícola. Sin embargo, es obliga-
do el mantenimiento no sólo de
una política agraria definida y
enérgica al mismo tiempo, sino de

un entendimiento o coordinación
manifiesta entre los Ministerios,
antes más unidos por el apelativo
de Fomento, de Agricultura, Indus-

tria y Comercio.

MlwSifR 10 DE A6R ICULiIAIA
Organizoda por la

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA

11 UE M Bi iRACIO N I M IIBNI CI INAI I E
RlC01[C ^ IO M M ECA N II^OA IE I IM^ If

en la Provincia de C A C E R E S
CROOUIS DE SITUA(ION DE LA FINCA LUGAR DE LAS PRUEBAS:

DEHESA BOYAL
del

Excmo. AYUNTAMIENTO DE MORALEIA

Km. 3 de la carretera de

MORALEJA cr ZARZA LA MAYOR

DIA 11 DF SEPTIEMBRE DE 1975

HORARIO: De 10 de la manana a Y de In tarda

C 0 L A B 0 R A N: Cámara Qficial Sindical Agraria de Cáceres.
Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura de Cáceres
y Servicios dependientes del mismo.
Excelentísimo Ayuntamiento de Muraleja.
Conservas del Alagón S. A. "CONALSA".

P A R T I C I P A N: Las más impa^tantes Casas de Maquinaria nacionales y extranjeras.

iAGRICULiORES! Acudid a esta DEMOSTRACION y podréis oóserrar el funcionamiento de
los más modernos equipos de recolección de tomate.

Participad en los VIAlfS COLECTIVOS organizados por las Ilermandades Sindicales o las
Agencias de Extensión Agraria.



L EON es una provincia que en
superficie ocupa el séptimo lu-

gar nacional, con una extensión de
1.546.862 hectáreas y con la si-
guiente distribución general de la
tierra: el 30 por 100 se labra, el
56 por 100, aunque productiva, no
labrada, y el 14 por 100 restante,
de tierras improductivas.

Debido a la diversidad de carac-
teres geográficos y climatológicos,
se puede dividir en cuatro zonas:
el Bierzo, la Cabrera, la Montaña y
la Meseta.

EI Bierzo es la parte occidental
que constituye una zona de transi-
ción entre León y Galicia. De alti-
tud media más baja que el resto
de la provincia, clima más templa-
do, con ricas vegas destinadas a
horticolas y árboles frutales. Una
extensión importante de más de
10.000 hectáreas está destinada al
viñedo. En lo ganadero destaca los
censos bovino y porcino.

La Cabrera es la zona más sub-
desarrollada de la provincia, moti-
vada en gran parte por su orogra-
fía. Agricultura pobre con predo-
minio del centeno y con ganado
principalmente caprino.

La Montaña és la parte que li-
mita con Asturias y cuya principal
riqueza agraria es la ganadería, a
consecuencia de la abundancia de
pastos. La agricultura ocupa pe-
queñas extensiones. La especie
bovina está representada por la
raza Pardo-Alpina, que constituye
en esta provincia el núcleo más
importante del país. Raza de do-
ble aptitud para carne y leche.

La Meseta, con una superficia
que representa el 48 por 100 del
total provincial y que contiene hi-
drográficamente la mayor parte de

Por Jesús MOTTA ROMO *

^
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Lúpulo en el Orbigo

tos rios de la provincia, Orbigo,
Esla, Cea, con sus afluentes.

Su actividad económica es fun-
damentalmente agraria. En ella al-
ternan las zonas regables con los
Ilamados páramos y payuelos, re-
presentantes del secano en la Me-
seta.

Esta zona, en su parte oriental,
comprende una parte de la Tierra
de Campos.

OCUPACION DE LA SUPERFICIE

Teniendo en cuenta los datos
estadísticos referidos al año 1974,
la distribución general de tierras
de la provincia fue la siguiente:

Tierras ocupadas por cu/tivos
herbáceos, 268.432 Ha., de las
cuales, 169.027 Ha. de secano y
99.411 Ha. de regadío.

Barbechos y tierras no ocupa-
das, 175.872 Ha.

Tierras ocupadas por cultivos
/eñosos (frutales y viñedo), 43.206
hectáreas, de las cuales, 2.171 Ha.
son de regadío.

850.328 Ha. de superficie no la-
brada con pastos, ocupando los
prados naturales 43.206, de las
cuales, 2.171 Ha. son de regadío
y 193.657 Ha. los pastizales.

EI terreno no agricola e impro-
ductivo ocupa 208.733 Ha.

CEREALES Y LEGUMINOSAS

Entre los cultivos herbáceos
ocupa el primer lugar los cereales
para grano, con 168.499 Ha., te-
niendo la mayor importancia el
trigo, al que se dedicaron 76.582
hectáreas, seguida por el centeno,
con 38.427 Ha.; la cebada, con

TENDENCIA
DE LOS CULTIVOS

' Doctor Ingeniero Agrónomo. EN LEON
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34.944 Ha., y la avena, con 1.533
hectáreas. EI maiz ocupó 3.079
hectáreas, con más del 90 por 100
en regadío.

Es de señalar que se dedican
unas 25.000 Ha. de regadío para
cereales a consecuencia de las al-
ternativas que imperan en algunas
zonas.

Comparando datos de varios
años alternos, se observa que la
superficie dedicada a trigo ha des-
cendido en unas 15.000 Ha., que
se han dedicado a cereales para
piensos, habiendo duplicado la su-
perficie la cebada y avena, y ésta
parece ser la tendencia en los pró-
ximos años. Con relación al maiz
grano, al estar en zona límite para
dicho cultivo y tener que emplear
variedades de ciclo corto, la ten-
dencia es a disminuir la superfi-
cie, que nunca fue grande. A con-
secuencia de la importancia de la
ganadería en la provincia, el maiz
torrajero, que ha Ilegado a ocupar
unas 1.500 Ha. y no tener las exi-
gencias climatológicas del mafz
grano, su extensión aumente, ya
que, en buen cultivo, las produc-
ciones de forrajes son conside-
rables.

En leguminosas para grano,
34.070 Ha., es la más importante
la judia, con 20.700 Ha., siguién-
dole la lenteja, con 6.889 Ha.

EI incremento de la superficie
de regadío dedicado al cultivo de
la %udía ha sido notable a lo largo
de la década setenta, Ilegando a
ser en la actualidad triple que al
final de los años sesenta. Ello ha
sido motivado oor ser cultivo de
verano, cómodó de Ilevar y por la
continua subida del precio de esta
legumbre, que en la última campa-
ña alcanzó el precio de 55 pese-
tas/kilo la judfa pinta típica leo-
nesa, cotizándose la blanca riñón
y la asturiana a 60 pesetas.

AI ser el precio de la proteína
animal cada vez más elevado, es
de prever que se tienda a sustituir
por las proteínas vegetales y el
cultivo de la %udia, con posibilida-
des de exportación, pueda incre-
mentarse.

También ha sido considerable el
aumento de la superficie dedica-
da, en secano, a la lenteja, no de-
jando los clásicos barbechos de
año y vez, sino sembrando cada

Maiz forrajero en el CurueRo

EN
AUMENTO:

CEBADA
AVENA

MAIZ FORRAJERO
JUDIAS

LENTEJAS
ALGARROBAS
REMOLACHA

FORRAJES

año más superficie, Ilegándose a
duplicar en los cuatro últimos años
por las razones antes expuestas
para la judía. Las variedades im-
puestas en los secanos de la me-
seta ha sido la verdina y parda,
dos variedades típicas de la mon-
taña leonesa, de tamaño pequeño
y gran forma. Los precios alcanza-
dos en la última campaña, que Ile-
garon a superar las 30 pesetas,
hace prever que su cultivo irá en
aumento.

EI cultivo del garbanzo se ex-
tendió en 2.688 Ha. y parece ser
más estacionario.

De las clásicas legumbres grano
para pienso ha sufrido incremento
la veza, que ocupó 1.192 Ha., y las
algarrobas, que ocuparon 1.304
hectáreas.

Siendo la algarroba tan rústica
y poco exigente, con la mecaniza-
ción del campo en la actualidad y
la facilidad de realizar labores pro-
fundas, la producción ha aumen-
tado y es de suponer que ante la
escasez de piensos para la gana-
dería, el cultivo aumente.

Los cultivos de altramuces, al-
mortas y yeros ha descendido en
los últimos años, pero por tratarse
de cultivos cómodos y de pocas
exigencias agronómicas es previ-
sible su incremento si se consi-
guen semillas seleccionadas.

LA PATATA

Los tubérculos para consumo
humano ocuparon 16.795 Ha., to-
das ellas de patata, cultivo de gran
interés en la provincia; 4.742 Ha.
de secano y 12.053 de regadio.
Por su época de recolección, son
la mayor parte de patata tardía y
algo de media estación.

En los últimos años se ha man-
tenido la patata de secano, y la de
regadío ha ido aumentando o dis-
minuyendo, según los precios co-
tizados en la campaña anterior,
siendo cultivo típico de varias zo-
nas de la provincia, y en algunas
zonas, como La Cepeda, en donde
las condiciones climatológicas no
permiten la rotación de variados
cultivos en las alternativas, los
años de grandes producciones ha
habido fuertes excedentes que han
ido a parar a feculeras o ser inter-
venidos por el FORPPA.
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No parece ser cultivo que Ilegue
a incrementarse, y a consecuencia
de la nefasta plaga del nematodo
dorado, bastante extendida en va-
rias zonas y cuyo tratamiento cada
vez es más costoso, a pesar de las
subvenciones del Servicio de De-
fensa contra Plagas, es probable
la tendencia de disminuir la super-
ficie.

CULTIVOS INDUSTRIALES:
REMOLACHA, LUPULO, TABACO,
GIRASOL...

Los cultivos industriales ocupa-
ron 15.597 Ha., entre los que des-
taca la remolacha azucarera,
13.085 Ha., y el lúpulo, con unas
1.600 Ha.

La remo/acha, cultivo importante
en la provincia, desde hace años
ha sufrido oscilaciones en cuanto
a superficie de cultivo, con des-
censo últimamente. Por tratarse
de un cultivo diríamos penoso so-
bre todo en la recolección, en con-
diciones climatológicas franca-
mente adversas, precisando mu-
cha mano de obra y cuya mecani-
zación en recolectoras o cosecha-
doras, por los elevados precios de
coste, no se ha logrado, unido todo
ello a los precios establecidos,
que no compensaban el esfuerzo
de los agricultores, han sido fac-
tores suficientes para motivar el
descenso de superficie.

Es de suponer que ante el au-
mento del consumo de azúcar
mundial y las necesidades nacio-
nales, el cultivo Ilegará a ser ren-
table. En la actualidad, con las
subvenciones en maquinaria, her-
bicidas y plaguicidas del Ministe-
rio de Agricultura y la subida de
precios, se ha notado un incre-
mento, pero no el esperado.

EI cultivo del lúpulo, que tomó
gran incremento en la década de
los años 60 (segunda mitad), Ilegó
a estacionarse hace un par de
años, ya que su producción Ilegó
a cubrir quizá las necesidades
nacionales, o por lo menos las ne-
cesidades de los cerveceros en lú-
pulo nacional.

En la actualidad, la provincia de
León es la que concentra casi toda
la superficie de lúpulo, con peque-
ñas superficies en otras provin-
c i as.

Acarreo tradicional de remolacha en el
páramo

EN
REGRESION:

TRIGO
MAIZ GRANO

PATATAS

Su futuro, por el momento, está
ligado a la Sociedad Española de
Fomento del Lúpulo, como empre-
sa concesionaria del Estado, con
unos precios según calidad y va-
riedades.

EI lúpulo, que tuvo momentos
en que fue Ilamado el "oro verde",
por los beneficios netos consegui-
dos por hectárea, ha Ilegado a no
ser tan rentable, máxime para las
explotaciones grandes. Las explo-
taciones de tipo familiar se defien-
den bien, pero añorando tiempos
mejores.

Otro cultivo industrial típico en
la provincia es la menta, que sólo
ocupó una superficie de 311 Ha.,
y que está supeditada a los pre-
cios variantes de un año a otro.
Ante los incrementos de consumo
en Europa de infusiones de men-
ta, podrá aumentar el cultivo si se
lograra exportar a precios renta-
bles y competitivos con otros paí-
ses exportadores.

EI cultivo del tabaco cubrió 402
hectáreas, casi todas en la zona
del Bierzo, la cual ha suspirado
siempre por un centro de fermen-
tación o por lo menos por un cen-
tro de recogida, con lo cual se in-
crementaría la superficie de culti-
vo en la provincia.

Con relación al girasol oleagi-
noso, introducido hace pocos
años, sólo se han logrado exten-
siones que no pasaron de las 300
hectáreas. Es de prever que cuan-
do los agricultores de secano co-
nozcan las posibilidades de esta
planta la superficie aumente.

LOS FORRAJES

Los cultivos forrajeros, de gran
importancia, ocuparon 32.551 Ha.,
destacando la reina de las forraje-
ras, "la alfalfa", con 13.228 Ha., de
las cuales, 8.843 Ha. son de rega-
dío, seguida de las praderas poli-
fitas, con 6.614, de las cuales,
3.184 Ha. se cultivan en regad(o,
y del trébol violeta, con 3.416 Ha.

Los cultivos forrajeros van incre-
mentándose v la tendencia es a se-
guir en esta línea, ya que es de
prever el incremento ganadero.

EI trébol violeta, además de
aprovecharlo para forraje en la co-
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marca de la Sorriba, se dedica a
obtener semilla, cuya producción
sería interesante incrementar.

La remolacha, nabos y coles fo-
rrajeras van en aumento en las
pequeñas explotaciones y ocupa-
ron unas 4.300 Ha.

Las hortalizas se cultivaron en
una extensión que no alcanzó las
4.000 Ha., normalmente en peque-
ñas parcelas de tipo familiar, des-
tacando por su calidad los pimien-
tos del Bierzo y Fresno de la Vega.

CULTIVOS LENOSOS:
VID, FRUTALES

En los cultivos leñosos predo-
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mina el viñedo, cuya superficie se
estima en unas 40.500 Ha., aunque
la superficie real del cultivo sea
menor. Cultivo en regresión y con
las dificultades actuales en la co-
mercialización de los vinos, el des-
aliento es grande.

En fruticu/tura, las plantaciones
regulares son escasas y su mayor
localización es en la zona del Bier-
zo, donde ocupa el primer lugar el
manzano, seguido del peral.

La superficie ha ido aumentan-
do últimamente con variedades se-
leccionadas, pero al estar el mer-
cado de frutas de pepita saturado,
la tendencia es a estacionarse. En
los momentos actuales únicamente

Prado de la montaña leonesa

serfa interesante las variedades de
peras de invierno.

PENSANDO EN EL REGADIO

La distribución de la superficie
de cultívos expuesta es de espe-
rar varíe con las legítimas aspira-
ciones leonesas del incremento de
los regadios a base de los embal-
ses del Porma y la presa de Ria-
ño, a punto de cerrarse, y el logro
de los proyectos de aprovecha-
miento de aguas de los ríos Ber-
nesga, Torio, Omaña y Cea, con
lo cual se conseguiría una super-
ficie cubierta por el riego de unas
250.000 Ha.



el
campo
salmantino

Existe una clara tendencia en
las explotaciones agrarias de la
provincia de Salamanca hacia las
producciones ganaderas, partici-
pando en estos sistemas el apro-
vechamiento de los pastos espon-
táneos y de praderas naturales.

Los problemas que afectan a la
agricultura de estas zonas son muy
distintos, suponemos, que los ge-
nerales de buena parte del campo
español. Pero si algo conviene des-
tacar es el problema de la estruc-
tura de la propiedad y el aprove-
hamiento idóneo de los suelos. EI
campo salmantino está evolucio-
nando, sí, pero no lo suficiente para
establecer unas definidas y correc-
tas explotaciones agrarias, con fu-
turo, por razones tanto económi-
cas, falta de capital, .como técni-
cas, orientación sobre sistemas de
producción técnicamente m á s
avanzada.

Entendemos que ef futuro de es-
tas tierras debe ser ganadero, pero
con una base fuertemente agríco-
la. Porque hasta ahora la ganade-
ría se viene asentando sobre pro-
ducciones naturales de pastos a
los que se le presta muy poca
atención, en cuanto a su mejora,
con la consiguiente variabilidad de
producción según la climatología.

Esta ganadería a base de razas
autóctonas sufre la influencia de
estas variantes condiciones y, so-
metidas a regímenes extensivos, al-
canzan varias veces su capacidad
productiva.

Consideramos, por tanto, que el
establecimiento de unas explota-
ciones agropecuarias, con carácter
futurible, deben asentarse sobre
unos sistemas de producción que

' Ingeniero Agrónomo.

POSIBILIDADES
Y

FUTURO

por José Luis JAMBRINA ^

permitan asegurar, durante los ci-
clos productivos y en sus distintas
exigencias. Y en este caso estamos
hablando de las producciones fo-
rrajeras, base de la producción ga-
nadera.

La agricultura salmantina cum-
pliría una alta función si propor-
cionase piensos y forrajes a la
cada vez más numerosa y mejor
ganadería del futuro. Porque si
bien es verdad que existen comar-
cas con un cariz netamente agra-
rio, en un buen porcentaje de la su-
perficie cultivada, en otro tanto de
los pastos se imponen los aprove-
chamientos ganaderos.

La función de la ganadería en
las explotaciones presenta dos ver-
tientes de capital importancia: la
propia producción ganadera, en un
mercado con creciente demanda, y
su influencia indirecta en la restau-
ración de la fertilidad de los suelos
a través de los cultivos forrajeros y
la influencia del propio ganado con
las camas, redileos, etc.

Llegamos, pues, a un punto cru-
cial en el desarrollo agrario provin-
cial, cual es la mejora de las pra-
deras y pastizales, y el incremento
de las producciones forrajeras,
como temas importantes en el es-
quema pfanteado.

Un programa que trate de mejo-
rar las producciones naturales de
praderas y pastizales en nuestra
provincia, después de las experien-
cias anteriores, tan numerosas
como desprovistas de éxito, ha de
basarse, a nuestro juicio, en la in-
vestigación de tres puntos funda-
mentales:

- Estudio de la flora espontá-
nea, selección y multiplicación; re-
ferido especialmente a legumino-
sas.

- Estudio de la capacidad pro-
ductiva de los suelos a través del
conocimiento de su fertilidad, pro-
piedades físicas, etc.

- Ensayos diversos sobre me-
jora de pastizales: fertilización mi-
neral; fertilización orgánica; rota-
ción de aprovechamientos; siembra
de especies autóctonas; métodos
indirectos, tales como cultivos me-
jorantes de leguminosas, etc.

Pero no se entiende un progra-
ma de mejora de pastizales de for-
ma aislada, sino que ha de venir
engarzado en el desarrollo agrario
de la provincia como parte inte-
grante de un programa general que
trate de aumentar la capacidad
productiva agropecuaria y la ren-
tabilidad de estas explotaciones.

EI desarrollo de este programa
de investigación, que pretende Ile-
gar al término el INIA en diferen-
tes centros regionales, precisa el
conocimiento directo de las comar-
cas naturales que componen cada
provincia, así como de los factores
de la producción que la integran. A
este respecto es particularmente
interesante lo que se refiere a la
estructura de la propiedad y los
aprovechamientos ganaderos. La
corrección de las anómalas desvia-
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ciones que en la realidad existen
en los aprovechamientos ganade-
ros, tanto comunales como indivi-
duales, vendrfan en la práctica a in-
crementar las posibilidades gana-
deras de la zona y, de forma indi-
recta, a mejorar los pastos.

Porque si bien es verdad que la
investigación regional puede pro-
porcionar luz y camino para resol-
ver algunos de los problemas de la
producción forrajera, principalmen-
te en lo relativo al incremento de la
misma, además de apuntar siste-
mas de explotación en la mejora
de suelos, también hay que consi-
derar que la aplicación práctica de
estos resultados es a veces invia-
ble por circunstancias externas al

problema, pero que hay que consi-
derar.

En general se está tendiendo al
aprovechamiento de Ios suelos de
mayor fertilidad, abandonándose
afortunadamente muchos terrenos
marginales, que antes se cultiva-
ban. Pero el problema que se pre-
senta en estas zonas de Castilla es
que el abandono de estos terrenos
para su dedicación a pastos no tie-
ne generalmente respuesta, puesto
que estos suelos carecen de la ne-
cesaria fertilidad para ello. Si el
aprovechamiento integral de las
comarcas agricolas se Ileva a efec-
to, como fuera de desear, habrá
que dar una solución técnica al
problema.

Tratamos, pues, de dar una im-
presión de lo que el campo sal-
mantino representa hoy y sus posi-
bilidades de futuro. Como resumen
podemos señalar que tanto en agri-
cultura como en ganaderfa se ha
avanzado, aunque no lo suficiente.
Falta por realizar una programa
completo de desarrollo agropecua-
rio, que incluya las tendencias pro-
ductivas actuales, según técnicas
modernas, puesto que tanto la ca-
pacidad productiva de nuestros me-
dios como las posibilidades labo-
rales de los mismos no Ilega a un
deseado grado de aprovechamien-
to; claros signos de que el sector
no ha encontrado una ambiente
propicio para ello.

RIEGOS Y COSECHAS , S . A .

RIEGOS POR ASPERSION

COSECHADORAS DE ALGODON BEN - PEARSON

RIEGO DE JARDINES

ESTUDIOS, PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS

General Gallegos, 1- Tel. 259 23 61

Alhaken II, 8:-: CORDOBA :-: Teléfs.: 22 38 94 y 2218 85

MADRID-16
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SORIA, POCO
GANAD^RA

GANADER IA
SORIANA

Por Juan CARRASCOSA

Contrariamente a la popular
creencia, bien alimentada por las
rutinarias guías de turismo y poe-
tas que hablan de rebaños, Soria
no es una provincia ganadera y
sus probabilidades de destacar en
esta actividad son muy pocas. AI
decir esto, no me refiero, como es
natural, a que su potencial gana-
dero sea nulo, pero sí de muy po-
ca importancia si se le compara
con otras provincias y regiones de
nuestro oaís.

La gansdería exige pastos du-
rante la mayor parte del año y eso
sólo se lo ofrecen las regiones Ilu-
viosas y de clima suave, al margen
de la calidad y profundidad del
suelo.

La provincia de Soria, con sus
600 mm. de Iluvia (cantidad que
podría ser aceptable) y su duro cli-
ma, no es precis^mente un hábitat
idóneo para una tranquila y ren-
table explotación ganadera. Por el
contrario, sus suelos son, en la Ila-
nura, ricos y profundos y su apti-
tud cerealista hace que, siendo
éste un cultivo muy mecanizado,
las gentes del campo se decidan
por la agricultura, mucho más có-
moda y con menos necesidad de
operarios, y vayan abandonando
poco a poco la ganadería ante la
escasez de mano de obra que, por
otra parte, ha de ser más especia-
lizada que para la agricultura, y
ante las mínimas aptitudes gana-
deras de la provincia.

SUS ZONAS

AI margen de las estadísticas y
os catastros oficiales, una ojeada

Raza "Ojalada" entrefina del país. Resuitado de la selección hasta 1940. (De
ur,s Vámina de Ia Sección Agronómica, Estación Agropecuaria Comarcal, San

Esteban de Gormaz (Soria

al mapa de la provincia nos mues-
tra que, tomando la capital como
referencia, el sur, el este y suroes-
te es una enorme riqueza cerea-
lis^ta, se quiera o no se quiera, y
dejando aparte los manoseados tó-
picos, tisne una importancia nacio-
nal hasta el punto de estar situada
entre las diez primeras provincias
en la producción de trigo.

La zona de irinarES, con su no-
table producción maderera, marca
otra extsnsión nada despreciable
de la provincia.

Lógicamente, estas dos zonas
no están desprovistas de valor ga-
nadero, pero nunca será, entende-
mos, su principal producción ni
podrán hacer competencia a otras
regiones españolas.

LA "ZONA GANADERA"

La otra zona, la Ilamada eminen-
temente ganadera, tiene también
un cúmulo de limitaciones y vale
la pena que, de entrada, nos pare-
mos a analizarlas:

Esta zona comprende lo que úl-
timamente se ha dado en Ilamar
"las tierras altas", que en la actua-
lidad están sirviendo para Ilenar
rrucho papel oficial u oficioso, ya
que, por tener, tienen hasta infor-
me del E•3nco Mundial y un mon-
tón de ordenaciones de quienes
han dado por ocuparse de ellas
por las buenas o por las malas.

En estas comarcas de la sierra,
tierra de Yanguas y San Pedro,

puertos de Oncala y Piqueras, que
por su altitud sobre el nivel del
mar se hallan casi en el techo del
cereal, sus campos y dehesas pe-
ladas ofrecen unos magníficos
pastos de temporada, que su clima
frío hace totalmente inútiles en in-
vierno. Esta es la tan sonada sie-
rra de las rnErinas, de los ganados
trashumantes; pero teniendo en
cuenta que su fama ganadera ha
sido más debida a la inteligencia
y laboriosidad de sus gentes que
al valor de sus pastos.

La oveja merina, hoy muy dismi-
nuida y en trance de desaparecer
la trashumancia, está muy poco
tiempo en esta tierra, de tres a
cuatro meses, pues donde real-
mente se cría es en las tierras
del sur de la península y su emi-
gración a estas tierras es forzada
por la fuerte sequía del verano.
Pero el ganadero vive pendiente
de recibir el "telegrama mojado"
que le indica el brote de los pas-
tos en el valle de Alcudia. Este ga-
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nadero es la mayoría de las veces
soriano, quizá de aquí venga la le-
yenda de la Soria ganadera, pues
al igual que el soriano arrienda los
pastos del sur, el andaluz podría
haber arrendado los pastos del
norte, pero este caso es mínimo;
más aún, algunos de los más im-
portantes ganaderos del sur son
originarios de la sierra de Soria.
Podríamos decir que esta tierra no
cría ganados, cría ganaderos.

Concretándonos al ganado va-
cuno de la zona del valle, de acci-
dentada orografía y surcada por
infinidad de ríos y arroyos que ba-
jan de la sierra Cebollera y porque
efectivamente su pluviosidad es
superior, conjuntamente con los
pinares, al resto de la provincia,
es, no eminentemente ganadera,
sino solamente ganadera y, po-
dríamos decir, que porque no vale
para otra cosa.

Tierra pobre, ha dado muchos
emigrantes a América. Con abun-
dancia de prados, pero de clima
muy duro, a sus habitantes no les

queda más remedio que emigrar o
cuidar de un pequeño rebaño de
vacas, que solamente durante unos
pocos meses de verano pueden
pastar esos prados, que han de ser
muy meticulosamente administra-
dos, para que en el corto período
de producción se puedan obtener
de ellos reservas para el invierno
y el mantenimiento directo de las
vacas, lo que da lugar a entablar
una competencia entre los "dien-
tes del animal" y la "guadaña",
pues su mecanización es muy di-
fícil.

ESTABULACION Y MEJORA
GANADERA

La evolución ganadera de esta
pequeña región es sumamente di-
fícil, ya que sus recursos alimen-
ticios naturales han Ilegado al má-
ximo. Incrementar el número de
cabezas de vacuno exige estabu-
lación y, por lo tanto, se hace pre-
ciso adquirir alimentos fuera de la
zona y esto se puede hacer en
cualquier parte.

Es digno de hacer notar la mc:-
jora de ganados realizada en esta
zona del valle, pues la vaca del
país, que hizo famosa la mantequi-
Ila, ha sido mejorada con cruce
del Pardo Alpino, dando lugar a
una raza de un buen rendimiento
lechero con elevado tanto por
ciento de grasa. Esta selección,
Ilevada a cabo por el ingenio na-
tural de estas gentes, que sobran-
tes de tiempo durante la mayor
parte del año (sería preciso hallar
un elemento de producción que
sin dañar a la ganadería cubriera
los espacios vacíos de estos gana-
deros) han sabido dar fama a su
mantequilla dulce y han sabido
crear la cooperativa lechera que
hoy se ha transformado en una
importantísima central lechera y
que puede ser el punto de partida
para un aumento de la producción
láctea, en estabulación, en el res-
to de la provincia.

Como la estabulación, repito, se
hace al margen de las condiciones
climáticas y de producción de la
zona, y siendo el c^Qrdo el animal
que más se ha mejorado en su
producción y la proximidad de las
industrias de chacinería, estas cir-
cunstancias han motivado que sea
la única ganadería que ha aumen-
tado el número de cabezas en la
provincia, pero su notable aumen-
to se está poniendo en peligro a
causa de la mala política de pre-
cios que someten al ganadero a la
tortura de la incertidumbre.

EL GANADO OVINO

La ganadería lanar estante de la
provincia de Soria merece en ver-
dad una nota aparte. Su recesión
ha sido enorme, la fuerte emigra-
ción de estas provincias del inte-
rior la ha dañado más que a nin-
gún otro ganado o cultivo y la
f► lta de pastores y los bajos pre-
cios la han reducido, en menos de
veinte años, a la mitad.

En lo que he dado en Ilamar
zona cerealista, cada agricultor
ha mantenido siempre un pequeño
rebaño de ovejas de la tierra, esa
oveja pequeña, apta para el apro-
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vechamiento de terrenos con es-
casez de pastos en el invierno,
acostumbrada a pasar hambre en
unas épocas, capaz para aprove-
char la rastrojera y consumir los
pastos de los escasos barbechos
que hoy van quedando, que al fin
y al cabo es un medio de sacar
beneficio a un subproducto de la
agricultura y que a falta de este
aprovechamiento se perdería; ca-
paz de aprovechar los escasos y
finos pastos de las sierras y ce-
rros, y de andar unos cuantos ki-
lómetros antes de encontrar su
slimento y volver a desandar el ca-
mino para regresar a la majada y
amamantar el cordero. Todo esto
se traduce no en una gran pro-
ducción, pero sí en una extraor-
dinaria calidad de su carne, que
últimamente nos ha compensado,
por haber alcanzado precios supe-
riores a otras razas.

LA OVEJA "OJALADA"

Algunos ganaderos de las pro-
vincias de Soria y Guadalajara he-

mos conservado la raza "ojalada"
entrefina, a pesar de opiniones ofi-
ciales contrarias e incluso sopor-
tando duras críticas.

En explotaciones ganaderas, co-
mo la mía, que aparte de la expe-
riEncia propia hemos podido reco-
ger las experiencias de generacio-
nes anteriores, donde se ha dado
vueltas a todas las razas de ovino
en régimen de pastoreo, hemos
terminado por cuidar y conservar
aquélla que nos ha sabido dar un
rendimiento apreciable.

La importación de animales exó-
ticos de adaptación difícil y que
sometidos al mismo régimen de
vida que los autóctonos, al cabo
de algunas generaciones empie-
zan a tomar las características de
éstos, por lo que en el intento he-
mos perdido tiempo, dinero y no
hemos obtenido compensación al-
guna.

EI ingeniero agrónomo don Leo-
poldo Ridruejo, al cabo de más de
veinte años de concienzudos y pa-
cientes trabajos, consiguió un tipo

de oveja que no era ni más ni me-
nos que la selección y mejora ge-
nealógica del ganado de la tierra
y que cumplía los requisitos de
rusticidad, adaptabilidad y calidad
cárnica propia de la oveja soria-
na. Pero de sus trabajos no queda
más que la fotografía que acom-
paña a este artículo. Hasta hace
poco, en los "campos agropecua-
rios" quedaba una pequeña punta
de este ganado de selección, pero
los "campos agropecuarios" pa-
saron a la Diputación de Soria y
un diputado, ignorante o mal acon-
sejado, se decidió por la venta, de
forma que han desaparecido los
últimos ejemplares de estos traba-
jos, de los que se debería haber
partido para continuar la mejora
de la raza.

Los responsables de la direc-
ción ganadera de la provincia han
^ ctuado muy torpemente y no han
conseguido evolución alguna, sino
que, desconociendo los pobres
recursos ganaderos de Soria, no
han sabido conservar lo que había
y se ha disminuido la cabaña.

Tierras de Soria
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Entevista con don Justo MARMOL

EL •

glraso
EN EL DUERO

Este verano el asunto girasol ha
estado movido. En uno de nuestros
editoriales de julio comentábamos
la situación y resumiamos las difi-
cultades.

En este número, que presfa
atención preferente a la región del
Duero, no puede tampoco quedar
ausente de nuesfras páginas el te-
ma de/ girasol referido, sobre todo,
a Castilla la Vieja, pero preferimos
que las opiniones y comentarios
vengan de un técnico que, si dedi-
cado en /os ú/timos años al sector
de las oleaginosas, ha tenido que
concentrar todavia más esa dedi-
cación y atención en estos ajetrea-

. dos meses de julio y agosto.
Justo Mármol Lumbreras, a quien

nos referimos, Doctor Ingeniero
Agrónomo y Director-Gerente de
la Compañia Española de Culfivos
Oleaginosos, S. A. (CECOSA), res-
ponde a nuestras preguntas con la
capacidad de resumen y acierto
de quien domina un tema.

-^Cómo va el culfivo del gira-
sol en el Duero? Perdona la pre-
gunta fan genérica.

-Va francamente bien. EI gira-
sol se adapta perfectamente a las
tierras y al clima de la región. In-
cluso tiene ciertas ventajas res-
pecto al Sur. Por ejemplo, las tem-
peraturas en la época de madura-
ción de los granos son más suaves
que en el resto de España, lo que
considero de mucha importancia.
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-F'ero en Andalucia se ven me-
jores girasoles.

-Andalucía, en secano, suele
tener unas cosechas inferiores al
potencial de sus tierras. Creo que
siempre las tendrá, ya que es ló-
gico que las temperaturas en el
período de maduración, dentro de
los meses de julio y agosto, sean
las más elevadas del año. Ello to-
talmente correlacionado con la au-
sencia casi total de precipitaciones
en este período y el desequilibrio
que existe entre la evapotranspira-
ción y las disponibilidades de
agua.

La temperatura media de Casti-
Ila es, en general, inferior a la del
Sur y, además, la maduración se
Ileva a cabo en una época de fina-
les de verano, en la que las tem-
peraturas son más suaves.

de rendimientos debe ser menos
acusada debido a los otros facto-
res que favorecen a su desarrollo
en Castilla, como son la suavidad
de las temperaturas a que he he-
cho referencia y la mayor probabi-
lidad de Iluvia a finales de prima-
vera y verano.

-Nunca se habla del cártamo,
a pesar de que se cultiva. ^Tiene
el cártamo posibilidades en /a re-
gión del Duero?

-Las oleaginosas entraron en
España de la mano del cártamo.
Sin embargo, en Castilla este cul-
tivo ha sido absorbido por el gira-
sol, sin querer decir con esto que
el cártamo no sea posible en el
centro de España.

-^Es que el cártamo, a pesar

EL CLIMA DE CASTILLA, MEJOR PARA
EL GIRASOL QUE EN ANDALUCIA

-^Qué remedios caben al res-
pecto en el Sur?

-La línea de actuación, en teo-
ría, es sencilla. Mientras no se
cuente con variedades de diferen-
tes características a las actuales,
parece lógico adelantar las siem-
bras todo lo posible con el fin de
que se adelante la maduración. Es-
te aspecto está siendo estudiado
profundamente en el CRIDA de
Córdoba. De todos modos, no veo
posible evitar, con las variedades
actuales, que el mes de julio entre
en el período de maduración.

-Pero, a pesar de todo, hay me-
jores suelos y más lluvia de invier-
no y primavera en Anda/ucia que
en Castilla, por /o menos en ge-
neral.

de ser el pionero de las oleagino-
sas, está descartado con vistas al
futuro?

-Pienso que no. Hay tierras y
climas, yo diría microclimas, con
cierta vocación "cartamera", como
puede ser el caso de Osuna y
otras áreas sevillanas, las cuales
tienen factores ambientales con
ventajas sobre el girasol.

agricultores por este cultivo. Lo
realmente desfavorable para el cul-
tivo ha sido la climatología de este
año, en el que un verano muy seco
y caluroso, unido en amplias zonas
a unas escasas reservas de hume-
dad procedentes del invierno y pri-
mavera, nos van a Ilevar al menor
rendimiento medio por hectárea a
escala nacional, desde que se co-
menzó a sembrar en el país.

Este hecho podría desanimar a
algunos agricultores que habiendo
comenzado a sembrar este año, to
que ocurre, sobre todo, en Castilla,
considerasen los resultados de es-

LOS BAJOS RENDIMIENTOS DE
ESTE AÑO NO DEBEN DESANIMAR
A NUESTROS CULTIVADORES

-Este año el ambiente, me re-
fiero a los cultivadores, no es muy
bueno.

-Pienso que, en general, las
tierras tienen, efectivamente, un
mayor potencial de producción,
pero esto es un factor constante
para todos los cultivos, que debe
hacer que los rendimientos unita-
rios sean normalmente mayores
para todos ellos. Y precisamente
estimo que el girasol es uno de los
cultivos en los que esta diferencia

-La evolución de superficie
sembrada ha sido muy favorable,
ya que se han alcanzado unas ci-
fras del orden de las setecientas
mil hectáreas, lo que supone un
crecimiento del cincuenta y cinco
por ciento sobre la sembrada en
mil novecientos setenta y cuatro,
lo que demuestra el interés de los

te año como los normalmente ob-
tenibles por el cultivo, que, como
digo, deben ser y de hecho han si-
do en los años anteriores, conside-
rablemente mayores.

-En un año normal y en una si-
tuación normal, ^cuál debe ser e/
rendimiento del girasol en Castilla,
en secano, como es lógico supo-
ner?

-Yo diría que, por el momento,
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de setecientos a ochocientos kilos
de girasol por hectárea, lo que po-
dremos elevar a medida que se va-
ya avanzando en variedades y co-
nocimiento del cultivo.

-No sé si es oportuno hablar de
la "coyuntura girasolera" de este
verano. Ya se sabe a qué me re-
fiero.

-EI tema es, desde luego, com-
plejo. En el editorial vuestro de ju-
lio ya se comentaba la situación
en general.

vaba a la única solución de que
las cosechas fuesen comercializa-
das por el SENPA, para lo que tan-
to las empresas como cooperati-
vas extractoras ofrecieron todas
sus instalaciones y medios para
que, en cualquier caso, la cosecha
fuese recogida con normalidad.

-No obstante, parece ser que

que nos Ileve a una ordenación
adecuada, cuya publicación debe-
ría estar necesariamente efectua-
da con tiempo suficiente para que
el agricultor tome sus decisiones
de siembra. La ordenación debería
conocerse en díciembre.

-Pero ^cabria resumir esa si-
tuación?

-Quizá se podrían precisar tres
puntos:

La ordenación de la campaña
fue tardía, apareciendo después
de las siembras, por lo que las me-
didas fueron más bien imposicio-
nes.

Por otra parte, esta ordenación
no permitía una normal comercia-
lización e industrialización del pro-
ducto, debido a las imposiciones
de unos precios mínimos de garan-
tía del grano y de unos máximos
de venta del aceite, dejando en
principio la harina sin protección
frente a un mercado internacional
de harinas proteicas.

Esta situación de no tomarse
medidas complementarias nos Ile-

-Una regulación de la campa-
ña que apareciera en el "Bo/etín

URGENTE:
LA REGULACION DE LA PROXIMA CAMPAÑA
DEBE CONOCERSE EN DICIEMBRE

ha habido nuevas medidas, !as úl-
timas tomadas en el Consejo de
Ministros de La Coruña, que han
hecho váriar la sifuación.

-Efectívamente, se ha Ilevado
a cabo un concierto sobre harina
con el SENPA, siguiendo el man-
dato del Consejo de Ministros, y
en el último Consejo se han adop-
tado medidas, aunque indirectas,
sobre la comercialización del acei-
te, lo que permite salir adelante
en esta campaña.

Pero lo que es muy importante
es comenzar desde ahora un estu-
dio detallado del sector en su do-
ble vertiente agricola e industrial,

Oficia/ del Estado" en diciembre
parece una ufopía.

-No lo sé. Lo que sí pienso es
que una ordenación conocida tar-
de o que no contemple la realidad
del sector, pondría en peligro uno
de los logros agrícolas más inte-
resantes de los últimos años, tanto
por lo que ha supuesto para el
desarrollo agrario como para el
consumo y la balanza comercial
agraria, mientras que, por el con-
trario, estoy convencido de que es
posible y conveniente, desde cual-
quier punto de vista, seguir ade-
lante y que aún estamos lejos de
la meta.

C. de la PUERTA
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LA REMOLACHA
La remolacha es planta de culti-

vo tradicionat en el Duero, con
producciones y rendimientos por
hectárea que en muchas comarcas
están entre los mejores de Europa,
así como su calidad industrial y el
consecuente rendimiento en azú-
car en varias fábricas de dicha
zona.

En el desarrollo de los regadíos
ha sido la remolacha una de las
plantas que más fundamentalmen-

te ha colaborado a su expansión
por el alto nivel de factores pro-
ductivos que la remolacha mueve.
Los 5.500 a 6.500 kilos de azúcar
por hectárea, más los 2.200 de pul-
pa seca y los 1.500 de melaza tam-
bién por hectárea, representa que
cada hectárea de remolacha pone
en movimiento, y emplea y produ-
ce, más de 200.000 pesetas. Esta
fuente de riqueza y trabajo exige
regadíos, técnicas de cultivo avan-

PRODUCCION
Y NECESIDADES
NACIONALES
OE AZUCAR

por Juan 6UTA RODRICUQ 'EVOLUCION REGADIOS

1975

De remola-
cha 1975

% 1980 1985

Has. totales de regadfo ... .. 2.500.000 - 2.900.000 3.250.000
Has. de regad(o en cultivos her-

báceos:
- Duero ... ... ... ... ... ... 312.000 26 410.000 460.000
- Ebro ... ... ... ... ... ... 486.000 1 675.000 825.000
- Centro ... ... ... ... ... ... 187.000 6,5 230.000 260.000
- Sur y Extremadura ... ... 521.000 8 690.000 800.000

' Son muchas las tierras de posible remolacha en regad(o.
' EI montante de hectáreas dominadas por canal y contadas de regadfo eon muy

baja utilización es elevado, del orden de 300.000 hectAreas de regadfo sub-
empleado.

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DE REMOLACHA Y DE LA PRODUCCION
Y CONSUMO OE AZUCAR

1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76

Duero Ha . ... ... ... ... ... 86.000 84.000 86.000 82.000 73.000 85.000
Total Ha . ... ... ... ... ... 205.000 201.000 200.000 191.000 143.000 195.000
Producción de remolacha.

Mill. Tm . ... ... ... ... ... 5,4 6,4 5,2 5,5 4,0 6,0
% zona Duero ... ... ... 42 45 54 44
Producción de azúcar. Re-

molacha y caña (de ca-
ña es el 5%). Mill. Tm. 0.73 0,97 0,76 0,75 0,55 0,80

Consumo interfor. Mill. Tm. 0,88 0,90 0,92 0,96 1,1 1,15

Consumo "per capita". Ki-
logramo/habitante ... .. 26 27 27 27 29 32

' Consumo probable, 1980: 1,3 millones de Tm. de azúcar.
' Consumo probable, 1985: 1,5 millones de Tm. de azúcar.
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EN EL DUERO

.

Remolacha de re9adío ceres de Tordesillas (Valladolld)

zadas, fábricas y buena organiza-
ción de todo ello.

En España es normal cultivar
200.000 hectáreas de remolacha,
de las que en el Duero se sitúan
85.000 (este año, 1975, 82.000 en
regadío y 3.000 en secano).

En esta campaña en que ha exis-
tido un precio más alentador ha-
cia el cultivo y una mayor atención
por parte del sector productor ha-
cia la racionalización de sus técni-
cas de producción, se ha vuelto al
nivel de cultivo normalizado y de
inercia. Este nivel "normalizado"
de producción (200.000 hectáreas)
está muy por debajo de nuestras
posibilidades en tierras de regadfo
y en capacidad fabril. Nuestra ca-
pacidad diaria de molturación , si
funcionasen a la vez todas las fá-
bricas, es de 70.000 toneladas de
remolacha diaria, de las que en el
Duero están 30.000 toneladas-dfa.

Esta atonfa, a pesar del precio y
de la racionalización, no sorpren-
de. La remolacha no es una excep-
ción y nuestro sector primario,
campo, va como enlentecido y a la
rastra, con causas muy hondas. La
remolacha es además una produc-
ción difícil y de factores producti-
vos caros y escasos (mano de
obra). Es producción marcadora
del desarrollo del sector agrario.
Todos fos países de mayor renta
que España son remolacheros (ex-
ceptuando, claro está a los moros-
petroleros). No se ve en estos mo-
mentos un decidido empeño de la
nación por producir, alentar y com-
petir con productos agrarios en
cualquier mercado. Tendremos que
contentarnos, nos fuerzan a con-
tentarnos, con niveles productivos,
escasos y de desánimo en nuestras
tierras de riego.

' Ingeniero Agrbnomo.
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Dursban, nuevo insecticida
polivalente de Dow

Dursban es un insecticida de amplio es-

pectro de acción yue protege una gran varie-
dad de cultivos. Resulta fácil v económico
de emplear.

Dursban es fruto del amplio programa
de investigación de Dow en su continuada
lucha contra las enfermedades.

MACAYA AGRICOLA, S. A.
Aragón, 271 - BARCELnNA

ZELTIA AGRARIA, S. A.
Ferraz, 17, 2.° - MADRID

CELAMERCK, S. A.
Av. Alcalde Esparia Muntadns, 172

IIOSPITALET

Dursban. protege sus cultivos y aumenta
Dursban es mortal para los insectos da- sus beneficios.

ñinos.

Dursban. El insecticida polivalente de Dow
810 - AGRICULTURA

` M:,rca Registrada dc The Dow Chcmical Company.



Cnephasia pumicana Zell, S(ntomas del ataque primario en hojds

ACTUALIDAD FITOPATOLOGICA

NUEVAS PLAGAS

Cnephasla pumicana Zell. Larva de tercer
estado comenzando una nueva mina

' Ingeniero Jefe del Servicio de Defensa
contra Plagas. Valladolid.

" Ingeniero coiaborador de la Estación
de Avisos. Valladolid.

EN LOS CULTIVOS DE CASTILLA LA VIEJA

.

Par Fernando ZAMACOLA GARRIDO ' y Augusto GARCIA CALLEJA "^

LAS PLAGAS TRADICIONALES

Desde el punto de vista empre-
sarial, los márgenes netos que las
cosechas proporcionan al propie-
tario agrícola no suelen ser muy
elevadas. Este problema se acen-

túa cuando hablamos concretándo-
nos a los cultivos de trigo y ce-
bada, en secano, de las tierras de
Castilla la Vieja.

Estimamos que de todos !os ca-
pítulos que integran las cuentas
de gestión en la empresa agraria,
el más fácil sobre el que se pue-
de actuar a corto y medio plazo,
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al objeto de variar los márgenes
citados, es el de defensa de los
cultivos contra las plagas y enfer-
medades. Capítulo éste que en la
actualidad está integrado por las
siguientes partidas:

- desinfección de las semillas
que se van a sembrar;

- tratamiento herbicida, gene-
ralmente contra malas hier-
bas de hoja ancha;

- lucha contra la parpaja o ga-
rrapatillo.

LAS NUEVAS PLAGAS

Desde hace unos años a esta
parte, se viene observando un
preocupante aumento de los da-
ños habidos en las cosechas por
una serie de plagas, que si bien
eran conocidas de siempre, hasta
hoy no se les había prestado la
atención que requerían y que de
no ponerles remedio en un futuro

I

muy cercano, ocasionarán con se-
guridad graves trastornos.

Nos estamos refiriendo al Ce-
phus pigmaeus, Trache/us tabidus,
Calamobius filum, Zabrus tenebroi-
des y Cnephasia pumicana Zell,
todos ellos barrenadores de la ca-
ña durante mayor o menor tiempo
de su vida, excepto en el caso del
Zabrus.

LOCALIZACION

Afortunadamente estas plagas
no suelen presentarse unidas, aun-
que en algunas zonas ocurre. Nor-
malmente se encuentran, más o
menos individualizadas, en gran-
des zonas, teniendo cada una su
feudo particular. Así, por ejemplo,
se puede citar que el Calamobius
filum causa problemas principal-
mente en ciertas zonas de la pro-
vincia salmantina; el Cephus y
Trachelus actúan en tierras de Pa-
lencia, y la Cnephasia en las zonas

limítrofes en las provincias de Va-
Iladolid, Segovia y Burgos.

No queremos decir con esto que
las referidas plagas no aparezcan
en las restantes provincias, pues
concretándonos a la provincia de
Valladolid se pueden citar las si-
guientes zonas con ataque detec-
tado de relativa importancia:

Ca/amobius: Zona lindando con
Salamanca.

Cephus y Trachelus: práctica-
mente toda la provincia.

Zabrus: Zona Sur de la provin-
cia.

Cnephasia: Zona Oeste de la
provincia.

SINTOMAS OBSERVADOS

En las tres primeras plagas ci-
tadas la difusión observada de sus
avances ha sido la siguiente: So-
bre finales de mayo y junio apare-
cen de forma salteada en las par-
celas una serie de espigas secas,
con una mayor agrupación de es-

I
Cnephasla pumicana Zell. Espigas de trigo en el comienzo del ataque por larvas de cuarto estado



NUEVAS PLAGAS

Cnephasla pumicana zell. Llnea de sembrado donde se aprecian varias hojas con minas; en una de ellas puede ^erse la
larva en su lnterior

tos daños en "picones", partes ba-
jeras de la parcela, regueras, etc.

Estos síntomas de año en año
aumentan en cuanto a número de
espigas secas, pero sin incremen-
tarse de forma notable en la par-
cela, o sea, se extiende la plaga
de una forma más o menos sola-
pada dentro del pago o paraje.
Pudiendo evaluarse el daño entre
un 5 y un 10 por 100. Ultimamente,
sin embargo, ya hay numerosas
fincas donde el ataque se produce
"a hecho", o sea, sin salpicaduras
y con unas mermas de cosecha
cercanas al 25 por 100.

En el caso de la Cnephasia, el
ataque fue distinto, siendo éste rá-
pido y masivo, apareciendo súbita-
mente hace tres años en la zona
antes indicada, afectando a unos
15 términos municipales, con pér-
didas superiores al 70 por 100. En
los años siguientes este foco ha
ido aumentando, encontrándose en
la actualidad con daños cerca de
25 términos municipales entre am-
bas provincias.

TRATAMIENTOS

Los tratamientos de estas pla-
gas, si no muy costosos en cuanto
al producto, sí son lentos y com-
plicados en su realización, pues
tanto para el Cephus y Trache/us
como para el Calamobius se exi-
ge una atención por partE del pro-
pietario muy grande en determina-
das fechas a fin de observar y de-
tectar la presencia de adultos para
efectuar el tratamiento antes de
que se Ileve a cabo la puesta.

Tratamiento éste que muy pro-
bablemente habrá que repetir para
una mayor seguridad y que, ade-
más, para tener una auténtica efec-
tividad habrá de realizarse en di-
ferentes momentos, según las par-
celas.

Por otro lado, tiene el inconve-
niente de que en estas fechas no
es posible el combinarlo con algu-
no de los tratamientos clásicos ci-
tados al principio de este artículo,

al objeto de ahorrar mano de obra
y tiempo.

En el caso de Cnephasia, por el
contrario, la atención necesaria a
prestar por el agricultor para de-
tectar la plaga es menor y tiene la
ventaja de que el tratamiento pue-
de realizarse conjuntamente con la
aplicación de herbicidas.

UNA ATENCION ESPECIAL

Las Estaciones de Avisos vienen
realizando seguimientos de estas
plagas de un modo informativo
desde hace años, pero no cabe
duda de que a partir de ahora Io
han de hacer con toda la intensi-
dad de que sean capaces y aun-
que podemos decir que son mu-
chos los agricultores alertados y
conocedores de estas plagas, to-
davía quedan zonas donde el daño
avanza sin que haya sido detec-
tado.
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NllEVAS PLAGAS

Si sumamos a los gastos de los
tratamientos tradicionales los que
se derivan de la actuación contra
estas nuevas plagas porque se

realicen a destiempo, por no ser
conocedores de ellos o no prestar-
les la atención que merecen, los
márgenes económicos citados muy

bien pudieran convertirse en nulos
o negativos, causando serios pro-
blemas en grandes zonas de cul-
tivo.

A continu^ción se de•^crika^en ;^omeo^lamE^r~^te ^^^d^'t,
una de estas plagas en su as^tectr^ rnor'f+^bicale5giro.

Los herxríptçara„s fitc^fagt°rs t;^^^pl"arrs pigrr^aecrs f_. y Irtt.rrrhtalcrs'
Paia;du^ F. piesw°rwtar't sir7torrras dEa atar,jue t^iu',y pk^recictos. L.as
hembras sori muy r^aracteri^ilican, .̂ or rrM apxtcato, rµ'iv{^po;"tilol° ^Ila-
madcrs por eso `"rrroscas da ^,ierra'", ► ; de^:spués de fuoutriídad<^s
ponen Ios ttuevos en wl^ritas de tri •̂ o, c.asbadKt r.^ cetntertr^ ^prer„
tiriendr^^ las v^riedades de caria t^rueca)^^ eri ^una ^ c^avi^a^^f^ad reaCí-^
zada t^rt ta r^,^^ña un Ipoco por dc^last ► o dc; la et^piga.

Cuandr.ro fian alcanzado su c.ornpleto dtvr^arrofl^ro roen interlc„rr-
mente el tallcr un<as •rentirYietrcas por enr^;ima d^l siuelr,a, slertrlo
suticíer7ie un pecfuertci vientr:a par°at que romp^n las r,arias en
rse puntc'r, 'a;^arecwarydo enc,airradd, qucy sa rrianifirtsta con ma.
yor ir.ten^>idad ^:n ivs t^r^wrdr^ra de ias {^aarc;el^s at.r^tr,ar;f,ns. I_;a pu-
,oaci^ín ,xe rfectiia ^^h r31 r^^s,.tro,ica re.strrtnte al niival dc+l sate^:51o, en
cuyo eatac9^^ t̀nverrra. r

C^ntre ios colerapc^ros, Zatirus tenehroides, Gor^ze y Cw^rlrtrrro^
dius-l;láum, Ros,sf, son lus más darroinos, r;,bligarida a intu?rver7-
ciones ttíslarJas.

EI primero ^ausa Cf^ñp en ;su r^,+stado larv;^río a las sierrwbras
de cer^:^ales cieu<)rando 1as pN^nttirLas en Ici> rodaies ' donde se
efectuú I^a pue^rta, niier7trat> qutv Iar^ ad^il'tos c'fe haibito:a c:re.

^'^puscqlards ^trep^an por las dar^ias é!I^i^^rr7enC^indo^rr* de las ^^,s^pi •tas
y granas en íornracíc^rt.

Ef a^u'rjonero (..afmc>báus liiiurrr, Aos.sr p,r,aK,ee una biolcsgfa arr^i-
to^a, a(os céfidos, descriteas curi anteriorid^wd, cr:ron; la diferr;,f7cia
:te r^ue la Varv.ti, desder‚ el intr,rior de Ia c:,aña,, roe la base de
!a c:spi^a rc^ea I^ cual é:.wta rio tarda c^n ca^;r, qr.a>r;pdar^rr:lo Icti;,
cerealrts d^ r°^cabr°zacis7s; pasa el invierr'lo en tos rastrojos, rto
enlra;relo on di,:wpau;^^a hastt!w Ia I,rrimavr^^ra aiyuierite, c5'ri qrrr^s se
transir^rma en adult^^.

Qe Ic,s inseotos pertene^;ientes ^I orc'1c3n árfi^rdá^)tero,s, el que
mayor daiio cau5a es el génfzro ('.^rreptrasia, de la tril;,u de los
lartrir.idoi>, en e:l qtae .>e aigrur>w:ror°i v^trias espcrocies, sier1zto Ir.r
n?á5 r^^b^l^ndante C:rror^r.Rphasr"a f.xrmiz:araGa; Zeiá,

L.css <rdultos aparecen a n^e<riiadr:r,> d<+ junica, antes de !a si^r.ga,
^emiyrandcá en ia.} hor,^^s cre^iuscufares a lo y arbcrstas y ártrooles,
dondcs se prcrduc;en los ,^caK?larnienters y Irzs put^;stas. A 1o;a quirro-
ce dias salen las Yarvas, yue, esr.;ondféndars^ en 1as grietas,
permanace[? en diapausa cf[5ntro dr.^ un e;apulkr:r secic°rso ctue for-
rnarl. E:n los mesc?s de marzo W al:arfl se prCaciuce la invas'ion de
los culiivos, parra lo •;ual lacs larrras se dej^tn cacar suspr:,sndid^,ws
en un hílo sedusa que prcaducen, siendo rarrastrrrodas por el
ví^nto. _

Qurarrte los primeros estados larvarios sc. alimentan def pa-
rénquinia <-^r7tre !as dos epicisryrmis, forrnando una mir?r:i para"ela
a los r?ervids, viéndose r,omo una raya b'anca en las hojas. En
tas estados cuarto y sexto atacan al zurrán y espiga, dc>voran
aristas y r^ranos, diticultando la salida de ésta, a veces roen el
tallo, quedando la es^iiga erguida y estéril.

La pupar.,i+^n Ia realizan en la vaina de la últin^a hoja, apare-
clendo de nuerro en junio ta matiposa, tenienda, por tanto, una
sola generación.

Mánas y punzamientos producidos por larvas de segundo y tercer
estado de Cnephasla pumicana
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^Renunciaría a 2 kg de aceitunas por árbol?
^Sábía que la presencia de malas hierbas alrededor del pie de sus olivos le cuesta un promedío de 2 kg de frutos por árbol? Frutos
crecidos en balde... que se pierden entre las malezas. AI precio que se pagan las aceitunas ahora, esta parte de la producción
que Ud. no aprovecha representa un elevado valor. Multiplique el valor de esta pérdida por el número de árboles en su olivar:
el resultado le convencerá por sí solo de la necesidad de tener los pies de sus olivos perfectamente desherbados cara a la recogida.

Ahora bien, una cosa es intentar hacerse con la totalidad de la producción, aumentando sus beneficios y otra muy distinta, tener
que aumentar los gastos para obtener estos beneficios.

Lo más probable es que las Iluvias otoñales provoquen una nueva brotación de malas hierbas, que harán necesaria una cava para
limpiar el suelo y así asegurar la recogida de la totalidad de la cosecha. Pero esto es una operación cara y laboriosa.

Nosotros le proponemos un sistema mucho más económico y eficaz para conseguir un terreno limpio: efectuar un deshierbe químico a
finales de agosto, después de la última labor preparatoria del suelo y antes de que empiecen las Iluvias, ya que son éstas Ias que sitúan
el herbicida en el suelo y le permiten iniciar su acción contra las semillas de las malezas, impidiendo que Ileguen a nacec Esta
previsión ahora le brindará un terreno limpio cuando lo necesite para obtener toda Ia producción de sus olivos...

Entre la amplia gama de nuestros herbicidas figura G@SBiOp un producto que, aplicado antes de la nascencia de las malas hierbas
elimina prácticamente a totalidad de las de hoja ancha y de hoja estrecha que predominan en los olivares de nuestro país.

Gesatop, según formulaciones, está registrado en la D.G.P.A. con los números 8402/76 y 10.964/78, ambos en la categoría A.

Nuestros técnicos le ayudarán gustosamente en sus consultas y lo harán con conocimiento de causa. Escríbanos o solicite una visita.

Ciba-Geigy, Sociedad Anónima
División Agroquímica
Apartado 1628

Barcelona CIBA-GEIGY
Creadores de productos quimicos para una agricuttura moderna

Gesatop®
= Marca registrada de Ciba-Geigy, S.A., 8asilea (Suiza)
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Régimen jurídico de las
Cooperativas de Crédito

' Abogado Diplomado en Derecho Agrario. Profesor de la Universidad. Agricultor.
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PLANTEAMIENTO HISTORICO

La propia fundamentación de to-
do el anhelo cooperativista que se
manifesta en la Europa de 1800,
sacudida de una parte por el ca-
pitalismo industrial de los s. XVII y
XVIII y que determinó la lucha doc-
trinaria mantenida por hombres de
la talla de los ingleses Owen y
King y los franceses Fourier y Bu-
chez y que, con ideas socialistas,
tratan sin embargo de conseguir
un punto intermedio de dignifica-
ción de la personalidad humana,
que tenga una propia virtualidad
sin absoluta dependencia del Es-
tado -teorías socio-marxistas de
Engels y Marx- va a suponer en



definitiva el complemento necesa-
rio para el asentamiento definitivo
de la idea magnífica de "coopera-
ción humana", con el nacimiento
de instituciones crediticias que
s► lven al hombre ya sea industrial,
artesano o agricultor de la usura y
el vasallaje monetario que desde
siglos había venido sufriendo.

Ciertamente, en las ideas "origi-
narias de Rochdale" y en la de
los filbsofos precursores, especial-
mente los citados Owen y Fourier,
no se alude de una manera clara y
concisa a la creación de un fondo
de protección económica, conce-
bido como instituciones crediti-
cias. Sin embargo, sobre esas ba-
ses tan sublimes y humanitarias de
los "padres del cooperativismo",
un a I e m á n, Frederix Raiffesen
(1818-1888), y en base de las ins-

tituciones crediticias de Prusia,
"Landschaften", crea las Cajas
Comunales de Crédito en donde
está el antecedente remoto de las
actuales Cajas Rurales.

A las antiguas necesidades pro-
pias de toda época, de capitaliza-
ción de la explotación agrícola
(semillas, abonos, aperos, etc.),
totalmente insuficiente y siempre
en manos del usurero del pueblo
y agobiada de altos intereses y
plazos mínimos que hacían casi
imposible la defensa de la peque-
ña agricultura en años de malas
cosechas y que presuponían la
pérdida de la propia hacienda y el
endeudamiento excesivo en todo
caso, se unirán en los tiempos mo-
dernos otras necesidades más diá-
fanas, como la comercialización
de los productos del campo y la
mecanización, cuestiones hoy tan
vitales como las antiguas de pro-
pia vivencia. Para luchar contra el

as empresas banca-
rias, al fin y a la postre una mues-
tra más del capitalismo siempre
amenazante, es preciso la consti-
tución de entidades que adminis-
tren el dinero del campo y que su
fin sea ia capitalización del propio
campo y con la máxima facilidad
para el desarrollo y promoción de
la agricultura. Raiffesen y su com-
p a t r i o t a Schulze-Delitch (1808-
1883), pueden ser considerados
como los fundadores de estas ins-
tituciones protectoras del medio
rural y de la agricultura en todo
el mundo, que son las Cajas Ru-
rales.

En España, en la Ley de Pósi-
tos Agrícolas de 1906, que recoge
ideas ya difundidas por los Reyes
Católicos en sus memorables ins-
tituciones de los Pósitos y que
fueron actualizadas por Carlos III,
se recoge ya el sentir de protec-
ción al campesino para que pue-
da hacer frente a las malas cose-
chas y proveerse de semillas y
aperos de labranza. A pesar de su
poca incidencia en la totalidad de
la agricultura de la época, fueron
un baluarte de defensa contra él
caciquismo.

Igualmente es de destacar la
obra de Díaz de Rábago, difusor
de la obra de Raiffesen en Espa-
ña; Rivas Moreno; Aznar, vizconde
de Eza; Monedero; Díaz del Co-
rral; Padre Nevares y otros mu-
chos que en definitiva fueron los



propulsores de esa gran Ley, pie-
dra básica y cimiento del coope-
rativismo español, que es la de
Sindicatos Agrícolas de 1906. Ver-
daderamente, aunque ya se habla
de "instituciones de previsión" e
incluso el Código de Comercio
-artículo 124- y la Ley de Aso-
ciaciones de 1887, se definen
claramente por esta rama de la
cooperación, solamente con el na-
cimiento de un régimen indepen-
diente para el cooperativismo -le-
yes de 1931 y 1942- puede ya
consolidarse la propia rama del
crédito agrario.

REGIMEN JURIDICO DE LAS
COOPERATIVAS DE CREDITO

Mientras que en anterior siste-
ma legislativo la propia Ley de
Cooperación definía a las institu-
ciones de crédito en su art. 44:
"las que se dedican exclusivamen-
te a servir los fines de las coope-
rativas de las otras ramas y de
sus asociados y podrán admitir
imposiciones de fondos, hacer an-
ticipos, préstamos y descuentos,
realizar cobros y pagos por cuen-
ta de sus asociados, prestarles los
servicios de Banca necesarios y
verificar cualquier otra operación
que sea complementaria de las
anteriores o sirva para el mejor
cumplimiento de los fines estricta-
mente cooperativos", hoy las co-
operativas, a tenor de la vigente y
reciente Ley de 19 de diciembre
de 1974, se clasificarán en las nor-
mas rsglamentarias de acuerdo a
su objeto social.

EI régimen jurídico de las Co-
operativas de Crédito, de las que
las Cajas Rurales son las más sig-
nificativas social y económicamen-
te, aparece determinado por las
propias normas legislativas de la
cooperación española y por nor-
mas propias o ^ut^nomas como
las siguientes disposiciones:

Decreto de 2E de marzo de 1964
^obre Cajas Rurales.

Orden de 7 de diciembre de 1967
s o b r e Régimen de Actividades
Crediticias en las Cooperativas de
Crédito.

Decreto de 9 de mayo de 1969

SITUACION
ACTUAL
Y
FUTURO

sobre Estatuto Fiscal de Coopera-
tivas, y sobre todo, la Orden de 14
de julio de 1968 que determina
ccncisamente el criterio del Minis-
tErio de Hacienda respecto al fun-
cionamiento de las Cajas Rurales.

Es muy complejo el régimen ju-
rídico de las Cajas Rurales, pues
claramente se advierte, y sin ne-
cESidad de recurrir al estudio ex-
haustivo de la multitud de decre-
tos y órdenes ministeriales que re-
gularizan la situación de las Cajas
Rurales, que éstas se mantienen
en una linea de autonomía muy
singular, pues están sometidas
además de las propias normas de
coopEración hoy emanadas del Mi-
nisterio de Trabajo y del de Rela-
ciones Sindicales, a una serie de
trabas financieras que dimanan
del Ministerio de Hacienda y que
en muchos casos dificultan una
auténtica labor social y de coope-
ración.

Las Cajas Rurales, en las que
se distingue entre calificadas y no
calificadas y que todavía esperan
ansiosamente un decreto que am-
plíe su órbita de actuación, hoy
maniatada por disposiciones finan-
cieras que mientras amplían la
operativa de Bancos y Cajas de
Ahorro, disminuyen la posibilidad
de ampliación y difusión de las

Cajas Rurales, incluso en su pro-
pia esfera del medio rural, han su-
puesto en los últimos años una po-
tenciación enorme de la agricultu-
ra española y con capacidad di-
neraria han regado materialmente
de créditos y ayudas a toda la
geografia española.

EI ya amplio pasivo de las Ca-
jas Rurales españolas de cerca de
ochenta mil millones de pesetas
supone una riqueza a disposición
de la transformación necesaria de
la empresa agraria que cuenta en
sus objetivos de relanzamiento y
modernización con una gran nece-
sidad de inversión para la adapta-
ción a las nuevas técnicas de un
futuro agrícola mundial muy pro-
metedor. Solamente con esa ayuda
del dinero del campo, éste puede
volver a emplearlo en sus proyec-
tos de regadíos, de nuevas plan-
taciones, de industrialización agra-
ria y, en fin, en este paso dificil
y lento de la nueva agricultura.

Como veremos en el último epí-
grafe de este trabajo, con la crea-
ción del Consorcio de Cajas Rura-
les españolas se ha dotado a esta
institución crediticia de la perso-
nalidad iuridica y la posibilidad de
atender con suficiencia a todas las
más perentorias necesidades dine-
rarias de la empresa agraria.
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LAS CAJAS RURALES
EN CASTILLA

Ya en los principios del siglo
actual, con la Ley de Sindicatos
Agrícolas, en la que ilustres cas-
tellanos procuraron con los limita-
dos medios de la época solucio-
nar la situación angustiosa de la
agricultura regional, se puso de
manifiesto la necesidad de reme-
diar la descapitalización del s2ctor
agrario y rural, con préstamos y
subvenciones a las pequeñas y
medianas explotaciones, con lo
que se evitaba la caída del cam-
pesino en manos de la usura y el
caciquismo.

EI panorama castellano, incierto
e inseguro siempre, limitado en su
climatología y sus producciones,
minimizado por un secano casi es-
téril y un sol ardiente en los meses
de verano y fuertes heladas y vien-
tos frígidos en los eternos invier-
nos, estaba en trance en la mayo-
ría de las ocasiones de hipotéticas
cosechas y una casi absoluta falta
de regadíos. En ninguna otra re-
gión seguramente eran más alea-
torias las cosechas y por tanto más
r'ecesarias las ayudas crediticias.
Esta situación anómala y hasta la
primera década de 1900 insolucio-
nable, estuvo en la mente de aque-
Ilos próceres como Nevares, Díez
del Corral v Monedero, que con li-
mitadísimos medios procuraron re-
mediar situaciones a veces catas-
tróficas.

Quizá aquella labor desconoci-
da e incluso ridiculizada por fuer-
zas contrarias al social-cristianis-
mo de estos hombres, fue la si-
miente de la actual pujanza de las
Cajas Rurales del Duero, que hoy
agrupan en estas provincias de la
meseta Ncrte más de 10.C^0 millo-
nes de oesetas de pasivo y que
promocionan un intenso movimien-
to cooperativo sinoularmente pu-
jante en zonas de Burqos (Aranda
de Duero), Valladolid (Peñafiel,
Medina del Campo, Olmedo, etc.),
Salamanca (Alba de Tormes, Ciu-
dad Rodriqol, Soria (Burqo de Os-
ma) v Avila (Arévalo y Arenas de
San Pedro).

Multitud de Cooperativas de Pro-
ducción (Onésimo Redondo, Copa-
val), de comercialización de leche

y cebada, de consumo y explota-
ción comunitaria están hoy dise-
minadas en toda la geogratía del
Duero, tinanciadas y protegidas
por las Cajas Rurales provincrales
y con el propio dinero del campo
castellano, antes difuminado en las
industrias y servicios de las capi-
tales de provincia.

La Castilla de ayer, eterna e his-
tórica, tantas veces cantada en los
párrafos prosísticos de Azorín, o
en los versos de Machado y Jorge
Guillén, ya no es la tierra parda,
seca y olvidada de nuestra piel de
toro hispánica, sino que gracias al
cooperativismo de trabajo y al de
crédito, en sus Cajas Rurales, tie-
r^e ante sí un amplio horizonte de
optimismo y vitalidad nueva.

La creación en los primeros me-
ses de 1975 del Consorcio de Ca-
jas Rurales, en el que se integran
la casi totalidad de las 50 Cajas
provinciales, ha supuesto una con-
federación o unión de esfuerzos
económicos en provecho de la
agricultura y ganadería que eleva
al máximo la solvencia y las ga-
rantías del dinero puesto al servi-
cio del campo y sus hombres. Los
fondos para iliquidez transitoria y
para riesgos de insolvencia supo-
nen que cualquier Caja es avala-
da en su expansión económica y
en su promoción financiera por
todo el enorme conjunto de Cajas
de España, con lo que el acervo
monetario puesto al servicio del
país supone miles de millones de
pesetas.

SITUACION ACTUAL
DEL COOPERATIVISMO
DE CREDITO AGRARIO
Y DEMANDA ANTE EL
FUTURO DE LA
AGRICULTURA ESPAÑOLA

EI avance que todas las Cajas
Rurales han experimentado en Ics
últimos tiempos, con la creación
de los socios directos y los aso-
ciados a través de las cooperati-
vas oresentan un panorama alta-
mente esperanzador.

Como decía GIDE, el futuro es
de cooperativización total, el mun-
do será algún día cooperativo 0
dejará de existir. EI asociacionis-

mo de ia persona humana, pasa-
das épocas anteriores de tuerte
indivióualismo, es innegable. Unir-
se o morir no es sólo una frase
utópica, sino un salvavidas del ma-
ñana, incierto e inseguro. Por todo
esto, esos "slogan" que ha popu-
larizado nuestra prensa y televi-
sión de "EI dinero del campo para
el campo", "Todo lo que la tierra
produce es nuestro" y"Camino a
un futuro mejor" revela la gran in-
quietud del crédito agrario espe-
cialmente representado por la
magnífica labor de todas las Cajas
Rurales diseminadas por los pue-
blos de nuestra Castilla. Es hoy
una efectiva realidad de la que se
benefician miles de hombres agru-
pados en cooperativas de toda ín-
dole o incluso que siguen su labor
individual.

Las Cajas Rurales del Duero, en
esta última etapa, fuertemente uni-
das, con constantes reuniones de
sus consejos rectores y con una
eficaz Iabor conjunta de sus presi-
dentes, están contribuyendo a la
financiación de potentes coopera-
tivas regionales como la "Onésimo
Redondo" en el cultivo de remo-
lacha e industrialización de la mis-
ma, en las patatas con "Copaval"
y en la comercialización de coope-
rativas comarcales "Pisuerga",
"Coproga", "Jaramiel", "Esgue-
va", Provincial de Palencia, etc., a
través de las que se trata de re-
mediar la deprimente situación en
que estaba cayendo la agricultura
del Duero.

EI futuro es totalmente esperan-
zador; sin dar cifras que cansarían,
se puede decir que en los próxi-
mos años casi toda la remolacha,
las patatas y la cebada que produ-
cen los secanos y regadíos de las
mesetas -páramos y valles- de
las provincias hermanas del Due-
ro se comercializará a través de
potentes cooperativas que siempre
cuentan con el apoyo y respaldo
financiero del propio dinero de
agricultores y ganaderos custodia-
do por las Cajas Rurales.

Tal como se dijo en la Asamblea
General de Cooperativas del Cam-
po que se celebró en Madrid el
12 de junio pasado, sólo queda, y
así se ha pedido unánimemente
por todos los miles de asistentes
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Ilegados de toda España, que el
Ministerio de Hacienda reconozca
en toda su amplitud esta maravi-
Ilosa labor de redención del cam-
po español que hacen las Cajas
Rurales y se le otorguen a las mis-
mas los beneficios de gestión y
tráfico mercantil que tienen las ins-
tituciones bancarias privadas y las
Cajas de Ahorro Confederadas.

Es absurdo y sólo se pide lo que
los demás ya han conseguido -y
por tanto nada de privilegios o si-
tuaciones discriminadas-, que se
puedan efectuar todas las opera-
ciones de activo y pasivo que tie-
ne la Banca; posibilidad de con-
cesión de avales; aumentos de las
cantidades suministradas por el
Banco de Crédito Agrfcola; carti-

Ilas de vivienda, emigrantes, infan-
tiles, etc., y facultades de expan-
sión en capitales de provincia y
pueblos de toda la geografía es-
pañola.

Si estamos convencidos de la
gran labor que las Cajas Rurales
han hecho y todavía pueden hacer
en orden a la creación de una
agricultura futura y un mundo ru-
ral mejor, promocionando el co-
operativismo agrario y capitalizan-
do el sector agrario, no hay que
pener por las autoridades financie-
ras obstáculos a su desenvolvi-
miento, sino otorgarles las mismas
facilidades que a Ios demás y so-
bre todo procurar que el dinero del
campo sirva para redimir al cam-
pesino y no para seguir creando

engendros urbanísticos, destrozo
de la naturaleza y desertización de
nuestras zonas rurales.

La gran potencia agrícola de Es-
paña, con multitud de cultivos va-
rios y muy apreciados en el extran-
jero (cítricos, cerealísticos, oleagi-
nosos y horticultivos) sólo necesi-
ta el apoyo financiero de las Cajas
Rurales y la protección estatal, ya
que la materia humana, eI hombre,
el agricultor, es un preciado don
de la Providencia, que no existe
en todos los países. Por ello, qué
gran verdad es "que todo lo que
produce el campo es nuestro, de
nuestro sudor, de nuestras fatigas
y no debe perderse por la incom-
prensión de unos o el abandono
de otros".

620 - AGRICULTURA



FERIA DE MUESTRAS
DE

CASTILLA Y LEON
i^ ii^ i ► ^i

CIClO AGRARIO

Día 15: Apertura de las Jornadas
del Campo.

A las 11 hor^,s: Izado de bande-
ras.

A las 1,15 horas: Primera Con-
ferencia. Tema: "EI empresario an-
te la explotación agraria", por don
FRANCISCO BURGOS G O M E Z,
Agente de Extensión Agraria. In-
geniero Técnico Agrícola.

A las 12 horas: Segunda Confe-
rencia. Tema: "Política agraria en
el momento actual", por el ilustrísi-
mo Sr. D. DUIS MOMBIEDRO DE
LA TORRE, Presidente de la Her-
mandad Nacional de Agricultores y
Ganaderos.

CIClO GRNADERO

Dia 16

A las 11,30 horas: Apertura del
Ciclo por el Iltmo. Sr. D. CLAUDIO
GANDARIAS BEASCOECHEA, Di-
rector General de la Producción
Agraria. Iltmo. Sr. D. EDUARDO
LAGUNA SANZ, Subdirector Gene-
ral de la Producción Animal.

Primera ponencia: " Nuevos mé-
todos en la conservación de gra-
nos y forrajes", por el Prof. GAS-
PAR GONZALEZ GONZALEZ, De-
cano de la Facultad de Veterinaria
de Madrid.

Día 17

A las 11 horas: Segunda ponen-
cia: "Aspectos técnicos y econó-
micos de la proyección de instala-
ciones para bovinos lecheros", por
el Dr. ALFONSO VERA Y VEGA,
Catedrático de !a Producción Ani-
mal de la Facultad de Veterinaria
de Córdoba.

A las 12,30 horas: Tercera po-
nencia: "Construcciones para ga-
nado ovino", por el Dr. EMILIO
OJEDA SAHAGUN, Jefe de la Pro-
ducción Animal de la Delegación
de Agricultura de Valladolid.

Día 18

A las 11,30 horas: Cuarta po-
nencia: "Alojamientos ganaderos
porcinos", por el Dr. ANTONIO
CONCELLON MARTINEZ, Veterina-
rio titular del Ayuntamiento de
Barcelona.

Día 19

A las 11 horas: Quinta ponen-
cia: "Alojamientos y mecanización
avícola", por el Dr. ALBERTO SAN
GABRIEL CLOSAS, Director Téc-
nico de Coordinación y Programas
del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agrarias.

Clausura del ciclo, por el ilustrísi-
mo Sr. D. JUAN BAUTISTA SERRA
PADROSA, Director General de In-
dustrias y Mercados en Origen de
Productos Agrarios.

Día 20

Día de los hombres del Campo y
de los Publicistas Agrarios.

A las 11 horas: Intervención de
don JOSE MARIA FERNANDEZ DE
LA VEGA, con el tema: "Situación
actual de la ganadería".

I' I' I I' ^' ^
^ ► I i'I'I

I ^I " I

En la región de la Cuenca del
Duero existe una importante caba-
ña ovina que, si bien tiene en la
producción lechera buena justifi-
cación, también produce corderos
especialmente apreciados p a r a
asados. La nueva política ganade-
ra en el ovino trata de incrementar
la carne producida por esta espe-
cie, entre otras cosas por el au-
mento de peso de los corderos
destinados a matadero. Han sur-
gido, así, por toda la región ceba-
deros en los que los corderos, des-
pués de un destete precoz, son
sometidos a una alimentación in-
tensiva, consiguiéndose corderos
jóvenes y, sin embargo, con cana-
les de pesos superiores a los que
venían siendo tradicionales en la
zona.

Por todo ello, ha parecido con-
veniente que, aprovechando la oca-
sión y el marco que la Feria de
Muestras de Castilla y León pro-
porciona, y como un aspecto más
de la atención que en esa Feria se
viene prestando a la ganadería, el
convocar un Concurso de Canales
de Corderos de Cebo Precoz. Se
pretende que el Concurso oriente
al ganadero sobre la calidad de
las canales de los corderos que
se producen en la región y de los
cruces que pueden estar indicados
en la mejora de esas canales, asf
como los resultados de los diver-
sos métodos de cría y simultánea-
mente recoger cuantos datos sean
posibles para una futura tipifica-
ción de las canales de corderos.

EI Concurso se desarrollará de
acuerdo con Ias directrices de las
Direcciones Generales de la Pro-
ducción Agraria y de Industrias y
Mercados en Origen de Productos
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Agrarios y bajo su dirección téc-
nica, conforme a las cuales se con-
voca el I Concurso Regional de
Rendimiento en Carne para Cor-
deros de Cebo Precoz que se ce-
lebrará en Valladolid entre los días
15 y 20 de septiembre próximos.

Podrán presentar corderos a es-
te concurso los ganaderos que po-
sean explotación ovina en las pro-
vincias de Avila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia, So-
ria, Zamora y Valladolid.

Todas las valoraciones se Ileva-
rán a cabo sobre un lote de dos
corderos machos sin castrar. Los
corderos deberán presentarse per-
fectamente identificados por tatua-
je en oreja. Cada ganadero podrá
presentar tantos lotes como desee.

Los corderos de cada Iote per-
tenecerán a la misma raza o serán
el resultado de un cruce igual. Se
establecen los siguientes grupos:

Grupo I. Raza Churra, y den-
tro del Grupo dos Secciones, en
la primera corderos que en vivo
tengan un peso entre 24 y 29 ki-
logramos, y en la segunda corde-
ros con peso superior a 29 kilo-
gramos, cada cordero.

Grupo II. Raza Castellana y afi-
nes. Todos los corderos tendrán
peso de 29 kilogramos o más cada
uno.

Grupo III. Grupo Cruzamientos

de la Raza Churra con otras razas.
Peso de los corderos de 29 kilo-
gramos en adelante cada uno.

Grupo IV. Cruzamientos de la
Raza Castellana y afines con otras
razas. Peso de los corderos de 29
kilogramos en adelante.

I ^ I I^ I I ^
I ^^ ^II I

FINES

Con la autorización y supervisión
técnica de la Dirección General de
la Producción Agraria, promocio-
nado por la Feria Nacional de
Muestras de Castilla y León y or-
ganizado por el Sindicato Nacio-
nal de Ganadería, se va a celebrar
un Concurso Morfológico de Ga-
nado Selecto, dentro del marco de
la expresada Feria, durante los
días 15 al 20 de septiembre
d e 1975.

Los objetivos que se pretenden
alcanzar con la celebración de es-
te Concurso Nacional de Ganado
Selecto s o n, principalmente, la
comparación de técnicas y proce-
dimientos selectivos a través de
sus resultados, actuar como esti-

mulante de los intereses de los ga-
naderos, promoviendo y sostenien-
do una eficaz emulación entre ellos
y poner de manifiesto la mejora
genética que se viene realizando
en las diferentes razas.

Todo ganado que se pretenda
presentar, deberá estar inscrito en
el Libro Genealógico de la raza
correspondiente o, en su defecto,
en el Registro Oficial de Ganado
Selecto.

Los ejemplares bovinos partici-
pantes estarán exentos de tubercu-
losis y brucelosis. Asimismo justi-
ficarán su vacunación contra la Fie-
bre Aftosa dentro de un plazo no
superior a tres meses, ni inferior a
quince días de la recepción del ga-
nado.

Los ejemplares ovinos estarán
exentos de brucelosis.

ESPECIES, RAlAS Y SECCIONES
QUE PUEDEN CONCURSAR

Las especies que participan en
el concurso se agruparán como se
expone a continuación.

AGRUPACION PRIMERA:

Ganado Bovino

División A) Raza Parda Alpina.
División B) Raza Charolais.
División C) Raza Avileña.
División D) Raza Morucha.

AGRUPACION SEGUNDA:

Ganado Ovino

División A) Raza Churra.
División B) Raza Castellana y afi-

nes.
División C) Razas Extranjeras.
División D) Razas Aptitud Carne.
División E) Razas Extranjeras Ap-

titud Leche.

Los ejemplares y lotes que al-
cancen un campeonato serán pre-
miados con la correspondiente co-
pa al mejor conjunto del ganado
de cada especie.
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Tractores de hoy para ei campo de hoy.
Con nuevas soluciones prácticas para praducir más beneficios^.
Nueva línea de carroceria.
Frenas de disco.
Nuevos sistamas de dirección.
Dabie embrague.
Aiternador en iugar de dinamo.
Sistema de toma de aire de admisicin rxtás pura,
Nuevo diseño dei elevadar hidráufico.
Ahora, Ios tr^ctores Barreiro^ son mas camptetas, aƒn más ^+^mpetit#vc^^.
Parque a sus ven#ajas tradicionaie^ de una mecánica robusta y senciilá,
a la seguridas! de sus experimentados mo#ores Barreiros, a ia soiidez de su
CanstrUGCión, a su bajo consuma de combustibie, ei más reducido dei merCado,
y a su carencia de averias, se añaden ios avan^+es tecnc^lógicos y de dlseño
acordes con la evelucic^n de i^s tiempos.
Chrysier Espana, agradece a ios a^ricuitares ia 'buena acogida dispensada
a su nueva gama de tractores Barreiros,
Trac#ores que canvencen trabajando.
En todas ias potenclas; desde 4Q hasta 77 CV', humoiogada^,
En tados los cuftivos; d^sde Fa viña y ei frut^i, ai duro desr^t^ante,
Nuevos tractores Barreiros can ia garantía de Chrysier, +C^ama 1975.

BARREIROS
^^

^i^

CHRYSLER
ESPAIVA S,A. ;

Tr^tctores de h^y, p •ara ^oda ^a viáa.



RIEGUE POR ASPERSION

con instalaciones

BAUER resuelve sus problemas
de riego o elevación de aguas

Riego por aspersión convencional.
Riego por aspersión fertilizante.
Aprovechamiento de aguas residua-
les para riego.
Fertilización con purin y estiercol
flúido

Retirada hidráulica del estiércol en
instalaciones pecuarias en estabu-
lación.
Bombas para purin.
Distribuidores móviles de purin.
Riego antihelada. Riego pesticida.

ALBERTO A(iUILERA. 13 - TelEfono ft474500 - MADRID

A6EMCIAS 1 1AlLERES OE SERYICIO CON REPUESTOS ORIfiIMAIES BARANTIIADOS
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UNA ANTIGUA I NSTITU C ION M ODERNIZADA

LA ALHONDIGA
MUNICIPAL
DE VINOS
DE BILBAO

Por Pedro CALDENTEY ALBERT *
y Fernando LENCINA RODENAS'*

ANTECEDENTES HISTORICOS

La Alhóndiga Municipal de Vinos
de Bilbao es una antigua institu-
ción local con antecedentes que
se remontan a siglos anteriores en
que existieran instituciones tales
como Pósito, Rentería, Peso Pú-
blico. En el siglo XVIII el Peso
Público se transformó en Alhón-
diga General, la cual pasó a ocu-

' Dr. Ingeniero Agrónomo.
" Ingeniero Agrónomo.
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parse de vinos, aceites, jabones y
otros productos; su objeto funda-
mental era el control del peso de
los alimentos y bebidas que iban
destinados al abastecimiento de
Bilbao, para la aplicación de los
tributos correspondientes, de los
cuales el del vino ("sisa") cons-
tituía uno de los ingresos más sa-
neados del Ayuntamiento.

A finales del siglo XIX existían
varias alhóndigas o depósitos en-
clavados en distintos puntos de la
ciudad, sujetos a impuesto munici-
pal, unos propiedad del Ayunta-
miento y otros alquilados. Uno de
ellos, el de Barroeta Aldámar tenía
la consideración d e Alhóndiga
Principal y los restantes eran con-
siderados como sucursales, siendo
el vino el producto más importan-
te que pasaba por ellas.

LA ALHONDIGA ACTUAL

En el año 1900 comenzó a es-
tudiarse la solución actual de cen-
tralizar todos los locales existentes
en uno solo más funcional y más
capaz, pues se habían autorizado
incluso dos o tres depósitos pri-
vados por falta de locales munici-
pales.

En 1906 se creó la Asociación
de Almacenistas de Vinos al Por
Mayor de Bilbao que pretendió ha-
cer desistir al Ayuntamiento de
que Ilevara a efecto la obra. A pe-
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sar de todo a finales de ese año
comenzaron las obras y terminaron
en 1909, comenzando a instalarse
los almacenistas de vino a finales
del mismo.

La nueva Alhóndiga Municipal,
que todavía es la actual, ocupa
una superficie de unos 9.000 me-
tros cuadrados. Consta de cuatro
plantas aproximadamente cuadra-
das (sótano, planta baja, primera y
segunda), con una superficie útil
de almacén (descontando calles y
pasos) de 19.400 metros cuadra-
dos. EI sótano y la planta principal
en principio se destinaban a vinos
comunes, el primer piso a vinos
generosos y el segundo a cajería,
aceites y licores. La Diputación y
Dirección General de Aduanas au-
torizaron la instalación de fábricas
de licor de tercera clase, es decir,
las que elaboraban alcoholes de
otros. Se cerraron las viejas alhón-
digas para líquidos y caducaron
los permisos de depósito particu-
lares de vinos y aceites y los de
fabricantes de licores.

Se estableció un régimen de al-
quiler de local en base a los gas-
tos generales anuales y a la amor-
tización de la obra en 60 años,
aparte del tributo o arbitrio muni-
cipal sobre consumo.

Cuando ccpnenzb a funcionar la
Alhóndiga Municipal en 1909 se
establecieron en ella 138 almace-
nistas de vinos, aceites, licores,
drogas y coloniales, los cuales se
rssistían en principio a ocuparla
alegando diversas razones, una de
las cuales era la dificultad que
ellos preveían de convivir tantos
comerciantes juntos. Es decir, que
más bien Ilegaron a la situación
actual de estar agrupados, no sólo
org3nizativamente por medio de la
Asociación de Almacenistas de Vi-
no, sino bajo un mismo techo to-
dos juntos, por una imposición del
Ayuntamíento, que actuó así para
Ilevar a cabo de una forma econó-
mica y cómoda el cobro de los
arbitrios sobre consumo.

EI edificio es una sólida cons-
trucción de hormigón armado de
planta pentagonal, .oero formando
casi un cu^drado, con una super-
ficie en planta de unos 9.000 me-
tros cuadrados. Está revestido por
una artística fachada en la que en

dos lados opuestos de la misma,
una serie de arcos permiten la en-
trada y salida de los vehículos para
Ilegar hasta los muelles de carga,
que situados un poco interiormen-
te, dispone el edificio en su planta
baja. En éste hay cuatro entradas,
dos en cada muelle que se comu-
nican entre sí por dos patios cen-
trales en claraboya, que dividen el
edificio longitudinalmente en tres
partes y dan facilidad para la car-
ga y descarga de los caldos.

Está situado en pleno centro de
Bilbao, rodeado de las principales
calles de la ciudad.

Si tenemos en cuenta que el
consumo de vinos de Vizcaya ron-
da los 100 millones de litros anua-
les, esto nos da una cifra media
aproximada de volumen de entra-
da diario de 300.000 litros y al
mismo tiempo de salida en la
misma cantidad. Su capacidad de
almacenamiento es de varios mi-
Ilones de litros. Este movimiento
parece se Ileva a cabo con gran
soltura y sin originar problemas en
el tránsito de las calles próximas,
lo que nos da una idea de la fun-
cionalidad y buen sentido práctico
que poseen las instalaciones.

En su interior existen ocho as-
censores montacargas, uno de
ellos hidráulico (en principio eran
todos).

La entrada de vino se realiza
por mangueras y bombas y el
transporte de los envases pequei
ños por carretillas de mano. Los
envases de transporte son varia-
dos desde la barrica hasta la bo-
tella con tapón de corcho pasando
por pellejos y odres y la garrafa,
que parece lo más frecuente. Este
tipo de envases es el que se usa
para la distribución a detallistas y
bares. Los envases de almacena-
miento también son variados.

En la actualidad hay estableci-
dos unos 60 almacenistas de vino,
unos 40 de licores y tres de aceite.
Algunos tienen más de un local
"módulo". Almacenan en envases
de madera (toneles de diferentes
tamaños, horizontales, verticales,
"conos", etc.) y algunos se han
construido depósitos de hormigón.
Cada almacenista en su local tiene
^u propia oficina habilitada muy
^encillamente. Cada una paga indi-

vidualmente al Ayuntamiento se-
gún los metros cuadrados que
ocupa.

La segunda planta está destina-
da primordialmente a almacenista
de licores a granel. Existe también
embotelladoras de licores de mar-
ca.

EI sótano está dedicado a depó-
sitos de hormigón y madera para
vinos que van a almacenarse un
período más largo.

La planta baja y la primera son
las más importantes en cuanto a
movimiento de vino se refiere y al
número de almacenistas de vino
en ellas situados. En una de ellas
un almacenista posee una planta
embotelladora de vino de 5.000
botellas/hora.

EI Ayuntamiento todavía posee
en uno de los ángulos de la plan-
ta baja del edificio unas oficinas
destinadas anteríormente a la re-
caudación de los arbitrios y una
Caja de Ahorros.

La Asociación de Almacenistas
de Vino proporciona a los comer-
ciantes agrupados en la Alhóndiga
algunos servicios de interés co-
mún, de tipo burocrático y legales,
Ics comerciales para realizar sus
compras en origen, relaciones de
detallistas, clientes, etc. AI mismo
tiempo establece el reglamento y
la organización interior de la AI-
hóndiga.

La Alhóndiga funciona todos los
días laborables del año.

EI sistema de contratación para
la venta suele ser a los clientes
habituales que cada almacenista
tiene en visita personal de éstos o
bien por teléfono.

La distribución se realiza con
medios de transporte normalmente
propios (pequeñas camionetas) y
a veces por cuenta del detallista,
que en ciertos casos las puede al-
quilar.

Se usan garrafas y pequeños ba-
rriles para la venta a detallistas y
a bares y también para éstos últi-
mos se usa bastante la botella sin
precinto. Los almacenistas de la
Alhbndiga abastecen prácticamen-
te a toda fa provincia de Vizcaya
y límites de Guipúzcoa y Santan-
der (desde Eibar a Castro-Urdia-
les):
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EI vino que se consume en Bil-
bao procede de un gran número
de regiones productoras españo-
las: Mancha, Arganda y región
Centro, Rioja, Aragón, Extremadu-
ra, etc.

EI vino es de distintas colora-
ciones, blanco, tinto y clarete y
los almacenistas lo homogeinizan
según los gustos de los consumi-
dores. Normalmente se bebe tinto
o clarete.

La compra en origen normal-
mente es individual de cada alma-
cenista y suele hacerse a coopera-
tivas o a bodegueros particulares,
a través de agentes comerciales y
en firme. A veces se hacen los
contratos para retirar el vino al
cabo de unos meses. La fecha de
compra puede ser en cualquier
época del año, pero como es ló-
gico se busca siempre el momento
de precio más bajo, que depende
mucho de la abundancia en el año
presente y de las perspectivas de
cosecha para el año siguiente.

EI transporte desde origen se
realiza en camiones cisterna que
pueden ser alquilados, propiedad
de los bodegueros y a veces del
propio almacenista.

En Vizcaya se embotella poco
vino común debido a que los alma-
cenistas de la Alhóndiga Municipal
lo consideran poco rentable, no
sisndo además costumbre de los
consumidores. Algunos de los al-
macenistas son a su vez exporta-
dores, pero el volumen de exporta-
ción es relativamente pequeño.

iAS NUEVAS INSTALACIONES

En el año 1962 fueron suprimi-
dos los arbitrios municipales sobre
el consumo y por tanto sobre el
vino, quedando únicamente un de-
recho del 3,5 por 100 del arbitrio
provincial sobre bebidas alcohóli-
cas. EI ingreso para el Ayunta-
miento de Bilbao pasó de cerca de
16 millones de pesetas en 1962 a
1,5 millones en 1963 y desapareció
a partir de 1966 al eliminarse dicho
residuo del arbitrio provincial.

A partir de esta fecha desapare-
ció la razón de existencia de la
A.Ihóndiga como Alhóndiga Munici-
pal y el Ayuntamiento comunicó la
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rescinsión del contrato de los
usuarios.

En 1970, la Asociación de Alma-
cenistas de Vino empieza a cons-
truir por su propia cuenta una
instalación que seguirá Ilamándo-
se "Alhóndiga Municipal", conser-
vando así el nombre en recuerdo
de un largo pasado de varios si-
glos.

De esta manera se ha abierto
una nueva etapa, puesto que aún
desapareciendo el motivo de exis-
tEncia original de la vieja Alhón-
diga, todos los almacenistas pre-
tenden continuar unidos respon-
diendo a otro tipo de razones que
han ido experimentando con el
tiempo. Razones que aunque por
un lado responden a una necesi-
dad material de disponer de unos
locales y depósitos en otro lugar,
se complementan con los de tipo
gremial y profesional.

EI nuevo edificio que va a ser
ocupado próximamente está situa-
do en Gazteolonido, en un lugar
no muy alejado de la actual Alhón-
diga.

Es una construcción muy sólida
de planta rectangular. Dispone de
sótano, planta baja con dos mue-
Iles de carga en los dos lados
mayores del edificio, cuatro plan-
tas y una terraza que se ha pre-
visto para aparcamiento de turis-
mos. En los dos lados menores del
edificic hay dos rampas en forma
de caracol, una para la subida y
otra para la bajada que dan acce-
so a todas las plantas, excepto a
la baja, a los vehículos de distri-
bución. La descarga del vino de
origen se hace por bombeo desde
los camiones a los depósitos de
todas las plantas del edificio por
unos huecos exteriores que hay
para el paso de las mangueras.

En el interior de cada planta se
instalarán los almacenistas en dos
bandas, ocupando cada uno la su-
perficie convenida. Cada almace-
nista individualmente o asociado
puede construirse sus propios de-
pósitos de hormigón y tener ade-
más sus envases de madera. Está
previsto crear cuatro nuevas plan-
tas para embotellado de vino co-
mún además de las ya existentes,
formándose a tal efecto otras tan-
tas sociedades entre los usuarios,

con el fin de que resulte menos
gravosa la inversión necesaria pa-
ra la compra de maquinaria. Así
pues, se incrementará el comercio
de vino embotellado.

La superficie del nuevo edificio
puede considerarse que es de un
20 por 100 mayor que la del ac-
tual, La inversión de la obra ha
supuesto unos 200 millones de
pesetas.

En un anexo del edificio se han
dispuesto locales previstos para
oficinas, laboratorio, sala de jun-
t^s y posiblemente un bar.

Quizá el cambio de instalaciones
Ilevará consigo también modifica-
ciones en el funcionamiento y or-
ganización de la Alhóndiga, diri-
gida por la misma Asociación de
Almacenistas de Vino al Por Ma-
yor. Por el momento ya hemos
dicho que va a potenciarse el vino
embotellado, valiéndose de una
mayor unión entre los usuarios de
la Alhóndiga. En esta línea de
unión pueden realizarse otros cam-
bios tales como la compra en co-
mún, exportación en común, etc.

EI número de futuros usuarios
de la nueva Alhóndiga superará
seguramente a los instalados en la
actual y entre ellos se encuentran
los mismos almacenistas de lico-
res y aceites que hay en la anti-
gua.

FUENTES DE INFORMACION

- Entrevista con don José Pas-
cual Marzo, presidente de la Aso-
ciación de Almacenistas de Vino
al Por Mayor de Bilbao.

- Manuel Basas (archivero bi-
bliotecario del Excmo. A y u n t a-
miento de Bilbao).

BREVE HISTORIA DE LA
ALHONDIGA MUNICIPAL
DE BILBAO. Bilbao, 1970

En esta publicación, de la que se
han recogido algunos datos, figu-
ra una amplia información sobre
ios antecedentes, sobre la cons-
trucción de la Alhóndiga actual y
sobre las vicisitudes de la misma,
como la del incendio de 1919.
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Ha tenido fugar, el 23 de julio en Pa/encia, la I Demostración In-
ternacional de Labores Mecanizadas para Enterrado de Rastrojos,
dentro del intenso programa de concursos y demostraciones que la
Dirección Genera/ de la Producción Agraria organiza, en colabora-
ción con arganismos provinciales, a fin de facilitar a/os agricu/tores
el conocimiento directo de una amplia gama de máquinas que, sobre
el terreno, le permite establecer juicios V comparaciones válidas a la
hora siempre difícil de decidir sus compras.

La quema del rastrojo

La eliminación de las pajas re-
sultantes de la recolección de los
cereales constituye un objetivo de
gran interés para todas las zonas
cerealistas españolas.

La quema de los rastrojos, prác-
tica del todo generalizada en mu-
chas zonas, resulta condenable
desde un punto de vista técnico,
pero viene a demostrar la necesi-
dad de la eliminación de la paja,
lo que se ha de intentar y conse-
guir por procedimientos distintos a
los del fuego y sin tantos riesgos
y perjuicios.

IMPORTANTE

EX►IBICION

DE ARADA

EN PALENCIA

Maquinaria presentada

La importancia de la demostra-
ción quedó reflejada en la nume-
rosa participación de maquinaria,
se habían inscrito 35 equipos me-
cánicos distintos, y en la asistencia
de agricultores a pesar de que era
época en que la recolección ocupa
intensamente a estos agricultores
cerealistas.

La demostración, por otra par-
te, abarcaba a una serie de labores
mecánicas que excedían bastante
a las estrictamente de enterrado
de rastrojos, a pesar de ser deno-
minada de esta forma Ia convo-
catoria.
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Por esto, la maquinaria presen-
tada puede dividirse en varios gru-
pos diferenciados.

Desbrozadoras

Vertedera grande para et enterrado del rastroJo

Las desbrozadoras, máquinas
polivalentes que actúan en mu-
chas labores mecanizadas en las
explotaciones agrícolas, corres-
ponden al tipo de cuchillas, marti-
Ilos o mayales insertos en un eje
horizontal, mediante articulación
libre.

EI accionamiento se realiza por
la toma de fuerza y la regulación
de altura mediante el elevador hi-
dráulico.

EI trabajo, en este caso sobre
rastrojo alto de cereales, consiste
en el troceado de la paja y un
esparcido uniforme sobre el terre-
no, lo cual facilita su posterior
enterrado mediante la subsiguiente
labor de arada.

Empacadoras

;^
^

Subsolador presentado a la demostración

Bastante conocidas por los agri-
cultores, sobre todo desde que el
precio de la paja adquirió cotas
significativas, pueden ser utiliza-
das para el empacado de la paja
de cereales procedentes de las
cosechadoras, segadoras y des-
brozadoras en el supuesto de que
se estime más conveniente su re-
cuperación o recogida que la in-
corporación al terreno.

Llevan incluido mecanismos de
recogida, alimentación, prensado,
atado y expulsión o carga directa
mediante rampa.

Existen máquinas de alta, media
y baja presión que se emplean
conforme a la densidad de las
pacas, aunque en la actualidad se
utilizan mucho las de alta presión
regulable mediante husillos que
actúan sobre la viga tranversal del
canal de compresión.

Máquinas para recogida y picado
de pajas

Su objetivo es la eliminación de
la paja que ha quedado en pie tras
el paso de la cosechadora, picán-
dola y cargándola sobre remolque

Arado de discos que consigue un enterrado inlcial de las paJas



para su posible aprovechamiento,
aunque estas máquinas han sido
diseñadas fundamentalmente para
la recolección de forraje verde con
destino al ensilado.

EI modelo que se adapta mejor
a la recogida del rastrojo parece
ser el de eje horizontal con ma-
yales.

Aperos para enterrado de rastrojo

Se presentaron en la demostra-
ción diversos aperos característi-
cos de la labor de arada, a base
de volteo o remoción del terreno a
fin de conseguir la incorporación
de la paja al suelo de la forma
más uniforme y homogénea posi-
ble.

Son en realidad los aperos que,
al enterrar la paja de los rastrojos,
consiguen esta importante incor-
poración de materia vegetal al te-
rreno que sirve para la mejora de
las características que son de de-
sear en los suelos, aumentando su
contenido en materia orgánica.

Un grupo numeroso de aperos
voltean la tierra a base de verte-
deras, discos, elementos combina-
dos, "chisel", etc.

Para un buen enterrado del ras-
trojo se requieren, en general,
arados robustos con una gran su-
perficie de volteo.

Algunos modelos incorporan un
elemento rotativo detrás de la ver-
tedera con el fin de simultanear las
labores de arada y desmenuzado
para preparar el terreno para la
siembra.

Es actual el empleo de los "chi-
sel" que son un tipo de cultivado-

ras para labores profundas, que
realizan un trabajo de remoción y
volteo debido a la gran velocidad
a que actúan. Se estima que es-
tos aperos absorben una potencia
aproximada de 10 CV por brazo.

También se presentaron gradas
de disco y subsolador de arrastre,
máquina ésta complementaria al
enterrado de rastrojo al romper
"suelos" y facilitar la labor poste-
rior de vertederas y arados de dis-
cos.

Máquinas para labores superficia-
Ies

Como maquinaria complementa-
ria de las labores de enterrado de
rastrojos, participaron máquinas
destinadas a preparar la superfi-
cie del terreno para constituir un
buen lecho de siembra.

Estos aperos son, en general,
gradas, fresadoras, rotativas, roto-
vatores, cultivadores, etc.

Una demostración impor}ante

Se observa, de este modo, la im-
portante gama de maquinaria pre-
sentada que guarda relación no
sólo con el enterrado de rastrojo,
sino con labores obligadas o com-
plementarias sobre rastrojos que
consiguen bien la utilización de la
paja como la preparación del te-
rreno para el inmediato barbecho,
que en los momentos actuales es
obligado aprovechar también con
una siembra posterior, casi siem-
pre de primavera.

Como maqu â naria complementarla se pre-
sentaron rotavatores de diversas marcas

Importante y completa demos-
tración ésta de la serie programa-
da por la Dirección General de la
Producción Agraria.

RELACION DE FIRMAS
PARTICIPANTES

1. HISPANO AGRPM^EC, S. A. Doctor
Gómez Ulla, 8. Madrid.

2. AGRIC, S. A. San Hipólito de Bal-
trega ('Barcelona).

3. TALLERES CPMA. Carretera Caste-
Ilón, km. 3,3. Zaragoza.

4. MOTOR IBERhCA. Avda. Capitán Ló-
pez Varela, 149. Barcelona.

5. JF. IBERICA, S. A. Camino del
Cementerio, s./n. Alcalá de Henares (M^a-
drid).

6. METALURGi^CA DE SANTA ANA,
SOCIEDAD AN^ON6MA. Gral. Mola, 113.

Madrid.
7. CLAAS hBERICA, S. A. López de

Hoyos, 196. Madrid.
8. COMPAÑIA ESPAÑOLA DE MOTO-

RES DEUTZ. Avda. Pío XII, 100. M^adrid.
9. TALLERES MENDIVFL. San Juan de

la Peña, 179. Zaragoza.
10. ESTEBAN MORALES RUIZ, S. A.

Buenavista, 53 y 55. Mancha Real (Jaén).
11. AJURIA, S. A. Beato Tomás de Zu-

márraga, 21. Vitoria (Alava).
12. VFCON ESPAÑA, S. A. María de

Molina, 2. Palencia.
13. TRACTOMOTOR, S. A. Polígono In-

dustrial. Lérida.
14. AGRATOR FNDUSTRFAL, S. L Ca-

rretera Vitoria a Bilbao por Munguía, kiló-
metro 5,5. Vitoria (Alava).

15. COM+►RCbAL LANDA. Avda. Simón
Nieto. 33. Palencia.

16. FERSAM. Prol. Calvo Sotelo, s/n.
Mancha Real (Jaén).
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FABRICA Y OFICINAS
Coll y Pujol 49 al 65 Tel. 388 14 16 - BADALONA

Vd. sabe que del más
árido y seco deslerto
puede surgir el más
fért i I y frondoso oasis,
tan solo con un pequeño
manantial de agua
que dé vida.
Convierta también su
tierra en un verdadero
oasis adaptando los más
avanzados slstemas de
riego.

BOMBA BLOCH
PRIMEROS ESPECIALISTAS

e^ocH construye
además otras series
especiales destinadas
al riego por aspersión.



INFORMACION

COMENTARIO:

INFORMA EL
MERCADO DE GANADO DE

TALAVERA DE LA REINA
1 AGOSTO 1975

CONCURRENCIA VALOR TOTAL ... ... ..
TRANSACCIONES VALOR TOTAL ... ...

COTIZACIONES:

Novillas primerizas cubiertas, Frisonas ... ..
Vacas 2-4 gestación, Frisonas (4.000 litros)
Vacas 4 partos (más de 4.000 litros) ... ... ...
Vacas Avileñas, con cría ... ... ... ... ... ...
Vacas Avileñas vida, buen estado ... ... ...
Vacas retínta, con crfa ... ... ... ... ... ... ...
Vacas retinta, vida (3-4 años) ... ... ... ... ...

Pesetas

81.995.000
55.564.000

Ptas./unidad

Hasta 25.000
36.000
45.000
26.000
18.000
28.000
18.000

Ptas. / kg. / vivo

Vacas abasto, Frisonas ... ... ... ... ... ... ... ... Hasta 40

TERNEROS Y RECRIA:

Terneros 1 semana, Frisón ... ... ... ... ... ... ...
Ternera 1 semana, Frisona ... ... ... ... ... ... ...
Terneros retintos (150-300 kg.) ... ... ... ... ...
Terneras retintas (180-220 kg.) ... ... ... ... ...
Terneros Frisones ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ternero cruzado con charolais ... ... ... ... ...
Ternero cruzado con charolais (200-250 kg.) ...
Novilla charolais ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ptas./unidad

6.500
4.500

26.500
17.000
21.500
24.000
25.500
20.000

Ptas./kg./vlvo

Añojo Frisón (500-600 kg.) ... ... ... ... ... ... Hasta 70
Añojo Frisón (500-600 kg.) rematado ... ... ... " 78
Añojo retinto, rematado ... ... ... ... ... ... ... " 72

COMENTARIO:

Oferta escasa debido a trabajos de reco'ección, disposición
de cereales para cosecha y fuertes temperaturas para transpor-
te de ganado vivo. Demanda abundante, produciendo subidas
discretas en ganado de recría. (Cruces mejorantes de aptitud
cárnica.)

Ptas./unidad

OVINO:

Primalas talaveranas ... ... ... ... ...
Primalas talaveranas, con cría ... ...
Machos reproductores manchegos ...

Corderos lechales talaveranos ...
Cordero lechal (hasta 15 kg.) ... ...
Pascuales talaveranos (hasta 25 kg.) ...
Pascuales merinos ... ... ... ... ...
Cebo precoz ... ... ...
Ovejas desvieje

Hasta 3.200
" 3.700

5.500

Ptas./kg./vivo

Hasta 130
89
75
72
85
30

Oferta mucho menor que en mercado anterior, particularmen-
te en corderos. Los precios se mantienen, tendiendo al alza
el precio de cebo precoz.

ACUERDO ENTRE MOTOR
IBERICA Y SAMA RENAULT

Motor Ibérica ha firmado con SAMA R^ENAULT la compra de
las instalaciones que esta sociedad tenfa en Villafría (Burgos),
para la fabricación de tractores de su n-^arca, que, como es
sabido, la ha suspendido debido al fuerte control de precios
establecidos por la Administración y a las diffciles condiciones
de competencia del mercado nacional que tres fabricantes prin-
cipales se reparten en fuerte rivalidad, con productos de calidad
y precios internacionales, como demuestra las exportaciones del
sector, especialmente de Motor Ibérica, que es el mayor fabri-
cante de esta maquinaria.

Motor Ibérica empezó la fabricación de tractores EBRO en
1955, Ilevanda 145.000 unidades producidas, siendo la superficie
de sus factor(as de 1.242.000 metros cuadrados, de ellos,
280.000 cubiertos.

Según parece, forma parte del acuerdo la posibilidad de que
Motor Ibérica suministrará tractores Renault a la sociedad fran-
cesa, con destino al mercado nacional y mercados extranjeros.

Motor ibérica ha adquirida las citadas instalaciones, siendo la
Socledad Anónima de Maquinaria Agrfcola Renault (SAMAR)
quien dará servicio, a través de su red comercial nacional, a
los tractores de su marca vendidos anteriormente y distribu-
yendo los que importe de Francia, siguiendo, por Io tanto, ac-
tuando esta sociedad con personalidad propia.

NOTA SOBRE LA
NUEVA EDICION DEL ANUARIO

ESPAIVOL DE PUBLICIDAD
Está a la venta la edición 1975-76 del ANUAR-10 ESPANOI

DE LA PUBLIGIDAD, consultor de los medios publicitarios, agen-
cias, agentes de publicidad y servicios técnicos que existen
en España.

EI prestigio alcanzado por esta publicación se debe al im-
portante servicio prestado a las empresas y personas que utili-
zan o se relacionan con la publicidad.

Recoge los datos más importantes y las tarifas de: diarios,
semanarios, revistas, anuarios, radio, televisión, cinematógrafos,
medios en vfas públicas, así como las referencias de agencias
y agentes de publicidad, especialistas y servicios técnicos para
la publicidad, y un directorio de agencias de publicidad y dia-
rios extranjeros.

Se completa el contenido de esta edición con la amplia le-
gislación sobre publicidad en nuestro pafs.

Con él podrá tener, rápida, ordenada y cómodamente la orien-
tación precisa y el conocimiento perfecto de cuanto puede uti-
lizarse para hacer publicidad.

Para cualquier información dirigirse a: Avda. de José Anto-
nio, 57. Teléfono 247 23 71. MADRID-13.
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en silos, secadoras, selección, mecanización, elevación y transporte,
descascarado de avena y cebada, molineria de arroz, etc.

Esto es IMAD: servicio completo, rápido, eficaz. Desde el
asesoramiento en la planificación y tramitación del proyecto

hasta la realización y puesta en funcionamiento de las
instalaciones. Todo. Completamente todo.

Y aún más: EI servicio de asistencia técnica de IMAD está
a su entera disposición. En cualquier momento y lugar. A la

hora que lo precise. Servicio de post-venta que vigila
el buen funcionamiento de la maquinaria y asesora sobre

su conservación.
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Todo muy rápido. Para que usted no pierda ni una sola hora de su
tiempo. Todo muy a conciencia. Para sacar a la producción
el máximo partido.

Confíe en el servicio de IMAD. Porque IMAD, respondiendo de la
cosecha, responde a su confianza.

/\

C^ ^ ^^^ RESPONDE
DE LA COSECHA

\/
Camino de Moncada, 83•85 Telf. 3652250-Valencia



En Manzanares (Ciudad Real)

XU FERIA PROUINCIAL DEL
CAMPO Y DE MUESTRAS

EL MARCO
Vaya desde estas líneas la sincera sa!utación del que este

artículo firma y que va dedicado a esa pléyade de amigos de
siempre. Desde esta modesta co!aboración se pretende informar
del desarrollo de la XV Feria Provincial del Campo y de Muestras
de la Muy Noble, Muy Leal y Muy Manchega ciudad de Manza-
nares. Es laborioso todo v cuanto se hiciera en esos ocho días
de un sol muy bien calefactado, pero lo resumiremos para que
de todo lo acaecido se pueda guardar recuerdo.

EI primer acto, y por cierto el más significativo de la feria,
fue la proclamación oficial de la Zagala Mayor de la Feria, título
que recayó este año en la encantadora señorita Carmen Quin-
tanilla de Laburu, hiia del subdirector generat de la Produc-
ción Vegetal del Ministerio de Agricultura. Este acto, celebrado
en el cine Avenida, fue precedido del desfile de las siete Za-
galillas de Honor.

Hizo la proclamación de Zagala Mayor y Zagalillas de Honor
el director del grupo artístico "Lazarillo, T. C. E.", don Rafael
Zárate Molero; don Matías Sánchez Carrasco hizo la presenta-
ción del pregonero en su compañero don Matías Prats, quien,
con sus extraordinarias dotes de orador, desarrolló un pregón
de calidad extraordinaria, que fue muy aplaudido por el selecto
público asistente.

á ^^.r. ^... ,.^ , ^

r.

EI Sr. Q:nt^ r.il'a Rejzdo, con personalidades previnciales, en la
Feria de M^nzanares. (Foio del autorJ

LA MAQUINARIA
La apertura oficial revistió, como siempre, gran esplendor por

las personalidades que asistieron Ilegadas de Madrid y de todos
los pu^blos r♦ e la orovincia, representados por sus alcaldes.
Tras el corte de la cinta que daba acceso al recinto ferial, las
autoridades recorrieron con todo detenimiento los artísticos y

^ . ^_ ^^ , ...,^
La Zagala y Zagalillas de la Feria degustando el vfno de La

Mancha. (Foto dei autor.)

valiosos pabellones, en los que se pudieron admirar las últimas
novedades, muchas de ellas verdaderos prototipos que han Ila-
mado la atención, y se han realizado muchas operaciones, aun-
que tengan que esperar su paso por las fronteras, tales como
un tractor inglés con todos los refinamientos para la comodi-
dad del conductor, que tiene refrigeración, calefacción, votante
filosófico inclinable, dirección hidrostática; cosechadoras de re-
molacha francesas y también, por qué no, españolas; cabeza/es
de eje vertical italianos; el último grito de máquinas para ordeño
automático; tractores soviéticos de cadenas; grúas teledirigidas
y muchas otras cosas de interés general.

EL S. E. A.
Los Servicios de Extensión Agraria se han movido en grande.

Entre sus múltiples actividades que han prodigado merece ta
pena destacar el Gran Concurso Gastronómico de comidas "ti-
picales"; confección• de ramos de clave!es por el Plantel de
Carrión de Calatrava, la determinación de la acidez volátil de
los vinos por ei Plantel de Tomelloso. Los Planteles fueron ob-
jeto de muchas simpatías por su disciplina y capacitación.

LAS CONFERENCIAS
Dentro del extraordinario movimiento por todo lo que atañera

al agro y los vinos, se han celebrado varias conferencias del
mayor interés. La primera, y por el ingeniero agrónomo don Pe-
dro Valentín Gamazo, sobre los riegos por aspersión y aparatos
mecanizados. La segunda, y a cargo de don Jesús Moreno Gar-
cía, doctor ingeniero agrónomo, director de las Estaciones de
Valdepeñas y Alcázar de San Juan, sobre Nuevas técnicas en
el cultivo de la vid, que fue seguida de coloquio, que resultó
muy animado. La remolacha, como cultivo de moda, no podía
pasar sin conferencias, y se celebraron dos, a cargo del coor-
dinador don Juan Guía Rodríguez, sobre el cultivo y prepara-
ción de los terrenos, amén de la maquinaria de arrastre y auto-
propulsada y de gran rentabilidad en el uso, y la última con-
ferencia corrió a cargo del ingeniero iefe de la Estación de
Viticultura y Enología de Haro (Logroño), don Angel Jaime y
Baró, que versó sobre Tendencias actuales de la producción
del vino.

EL DIA DEL TIIRISTA
También se celebró el Día del Turista en la carretera de

Madrid a Cádiz, a Ia altura de Manzanares. Las Zagalas de la
feria, con la eficacísima ayuda de la G. Civil de Tráfico, hi•
cieron entrega de más de un millar de botellas de vinos man-
chegos a todos los automovilistas que circulaban, siendo de
su agrado este obsequio inesperado.

Y para solaz de todos no podían faltar los deportes, tales
como carrera de karts, campeonato de tiro automático, tirada
nacional de pichón, fútbol, tiro al plato de primera magnitud, ci-
clismo, campeonato de tenis y de billar, y la actuación de fa-
mosos del cine y televisión.
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CRONICAS

LAS ESTADISTICAS
Esta XV Feria Provincial del Campo y de Muestras de Man-

zanares ha arrojado, en el terreno de lo económico, las siguien-
tes cifras: Valor de la maquinaria agrícola y para la construc-
ción que ha sido expuesta en el ferial: cuatrocientos millones
de pesetas. Cálculo de las ventas efectuadas, incluyendo la
artesanía: más de doscientos millones de pesetas. Asistentes:
más de sesenta mil. Dimensiones de la feria: más de cien mil
metros cuadrados, con posible ampliación para el año próximo.

Melchor DIAZ-PINES PINES

VALLADOLID AGRARIO
TRIGO, PATATAS, VINOS, GANADO, ETC.

Valladolid es uno de los centros agrícolas más importantes
de España, sin olvidar, ni por asomo, su gran mercado gana-
dero de Medina del Campo, esa ciudad históríca, de floreciente
comercio, que parece confiarse al amparo de una mole de sa-
bor a siglos.

Valladolid, donde Ia agricuitura es reina del horizonte, dedica
gran parte de sus dilatados campos al cereal. Por ello es com-
prensible ver cómo pueblos enteros son devorados entre un
mar de candeal, candeal regado por tres vegas y que se ense-
ñorea a gusto del campo abierto.

Con arreglo, por tanto, a la importancia que la ciudad sabe
imprimir al grano, así surgen en el lugar industrias que lo trans-
forman en pan.

Como la que se encuentra aI dejar atrás eI Pisuerga, con su
playa artificial, levantada para retener más aún si cabe al hom-
bre, intentando evitar que busque otras playas, otros horizantes.

EI arte de hacer buen pan nace en Valladolid. Una industria
a la que considero modelo, que recorro una mañana de sol.
Es industria abierta, no sólo a cualquier vallisoletano, sino a
cualquier visitante curioso, a fin de que se pueda apreciar su
sistema de elaboración, donde se sigue un control perfecto.

UNA PANADERIA MODELO
IPAVASA, donde, pese a su total y completa mecanización

se emplea todavía al panadero artesano, cuenta con un edificio
cuya superficie es de diecinueve mil metros cuadrados, y con
unos almacenes cuya capacidad en harinas es de 550.000 kilos,
donde se puede amasar 25.000 kilos diarios, pan a cocer en
cinco hornos automáticos de 23 metros de longitud, en cada
horno con 345 metros cuadrados. Tiene también 210 despa-
chos abiertos al público, en donde hay 35 unidades de reparto
para 60 toneladas métricas a distribuir.

Entidad de 300 trabajadares, de un control riguroso en su
fabricado, que deja en poder del consumidor un pan en todo
instante garantizado. Pan que nace en ese campo abierto valli-
soletano, que, por cierto, en el año de 1973 contó con 110.217
hectáreas de secano, frente a las apenas 3.552 en regadfo, para
lograr una producción de cerca de millón y medio de quintales
métricos de trigo (1.378.131 Qm.).

PRODIICCION TRIGUERA
Trigo en su mayoría semiduro y blando, con la peculiar ca-

racter(stica de que, en menos hectáreas que años pasados, logra
mayor producción.

En 1891 España, que cultivaba un área de 3.400 miles de
hectáreas, que rendían 5,7 Qm./Ha., producía 1.925 miles de
toneladas métricas. Ochenta y dos años después, con menos
superficie, logramos un mayor número en la producción, 3.151,4
miles de hectáreas para lograr 3.966,4 miles de toneladas
métricas. Es claro que se obtiene este resultado porque el ren-
dimiento por quintal métrico en hectárea resulta eminentemente
superior.

MECANIZACION AGRARIA
Debido en gran parte a la mecanización del agro y al em-

pleo de abonos y semillas. También al precio obtenido por el
campesino, que si en 1973, por ejemplo, percibía una media
anual de 7,16 pesetas por kilo de trigo, un año después, 1974,
Iograba superarla hasta alcanzar las 8,01 pesetas. En 1975 ha
rebasado con creces esta cantidad, y asf tenemos que los me-
ses de enero a abril registran cifras que van de las 8,57 pe-
setas. a las 8,64.

Para febrero de este mismo año, Valladolid disponía de 80
tractores más a los ya inscritos en el pasado censo de 1974,
que si entonces venían a ser del orden de los 10.869, ahora
casi alcanzaban los once mil.

Y si dejamos a un lado aI tractor y nos referimos al número
de aperos mecánicos, equipos de siembra, cosechadoras de
cereales, equipos de recolección, a más de equipos auxiliares,
número que no especifico por no hacer exhaustiva mi crónica,
tendremos que Valladolid queda perfectamente mecanizada, lo
que redunda en beneficio del campesino.

DIFICIL COMERCIALIZACION DE LA PATATA
Aunque no siempre es así. Porque, sin ir más lejos, este pa-

sado mayo, con ocasión de visitar a COPAVAL, esa Coopera-
tiva que Valladolid tiene para comercializar a la patata, en la
Avenida del General Franco, en el número 9, se me diría cómo
el estado del comercio de la patata entonces era realmente
lamentable, más lamentable de lo que aún se suponia, dada
su falta de comercialización, frente a esa praducción masiva
de tubércutos.

En 1973, esta provincia produjo 1.327.362 Qm. en una tierra
donde imperaba la superficie regable, y en donde predominaba
tam^bién la patata tardfa.

Valladolid cosecha 444.780 Qm. de patata de media estación
y 882.582 Om. de la tardía. EI inconveniente está luego en
darle salida, pero COPAVAL lo intenta.

Nació esta entidad en 1967 y estrictamente por la necesidad
de proteger al agricultor en el momento de la venta de sus
patatas, a fin de buscarle un grato canal de camercialización,
que es cuanto ocurre con la mayoría del vino vallisoletano, de
elaboración artesana, pudiéramos decir.

LOS VINOS DE VALLADOLID
Porque Valladolid le presta gran atención al vino, a un vino

que en Castilla cuenta por su bondad y calidad.
Valladolid cultiva 22.550 ehctáreas de viñedos, de Ias que

sólo dedica 204 hectáreas a la uva de mesa. EI resto pasa a
ser vina, 621.331 Qm. para la uva a transformar.

Uva que se transforma de la siguiente forma:

66.300 hectolitros en vino tinto común;
105.900 hectolitros en vino blanco común, y
181.100 hectolitros en vinos claretes y rosados.

Respecto al vino fino de mesa, del que Valladolid puede
enorgullecerse por su presentación, bouquet, graduación esme-
rada que cuida, tenemos:

3.000 hectolitros para el vino tinto fino de mesa;
15.000 hectolitros para el vino blanco fino de mesa, y
6.000 hectolitros por lo que respecta al clarete y rosado.

Mención especial merece el vino generoso seco que Vallado-
lid produce, cuya producción supera a la anterior, dado el que
se consigue de ello la bonita suma de 30.000 hectolitros.

VALLADOLID GANADERO
Mencioné en un principio la importancia que en Valladolid

tiene la ganaderia. No serfa justo pasar por alto esta conside-
ración. Entendemos que el Mercado de Ganado de Medina del
Campo viene a ser, entre los de España, de soberana impor-
tancia por el número de transacciones que se efectúan al cabo
del año.
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Fachada de la catedral de Valladolid

EI censo sobre este ganado en 1973 refleja los siguientes
datos:

37.152 cabezas de ganado vacuno;
885 cabezas de ganado caballar;

3.380 cabezas de ganado mular;
1.812 cabezas de ganado asnal;

403.265 cabezas de ganado ovino;
4.384 cabezas de ganado caprino, y

138.966 cabezas de ganado porcino.

Por cierto, Valladolid produjo en este año 749.645.000 pese-
tas, en carnes.

Los productos en baja en el campo casteilano son tomate,
cereza, ajo, remolacha, patata, lechuga. Por el contrario, sube
la producción de colillor, girasol, lentejas, cebolla, judias verdes
y guisantes.

Manuel SORIA

Cl^ONICA MANCHEGA

- MUCHO GRANO

- BASTANTE UVA

- MECANIZACION

Mucho grano ha venido a la provincia de Ciudad Real. Más
de treinta mil vagones, acaso treinta y cinco mil, han podido
recogerse entre candeal, cebada, centeno y avena.

Y no hay serios problemas de almacenamiento, porque se han
levantado numerosos silos y graneros, e inctuso se levantarán
más.

Ha habido cebadas en secano que han dado el cuarenta
por uno. EI año de cebada ha sido óptimo, como si se hubiera
querido premiar a los agricultores que se decidieron por esta
especie en detrimento de ia del trlgo. A este paso, habrá to-
davía más trasvases de una a otro. La cebada es, evidente-
mente, más rentabte hoy por hoy.

Si habtamos de Ia uva, diremos que el año es irancamente
bueno, tanto en cantidad como en calidad. Se pronostican, en
esta provincia, de 700 a 750 millones de kilos de fruto, para
una elaboracibn aproximada de 450 a 500 millones de litros...
Porque toda la uva, salvo la que consume alguna industria de

concentrados de mosto, se emplea en la vinificación, cqn todo
el riesgo que esto entraña...

Para cuando esté la vendimia en marcha -primera decena
de octubre- habrá todavfa mucho, quizá much(simo virio en
las bodegas, si Dios no lo remedia y... el SENPA no compra
al máximo ritmo. Por cierto que es conocido el telegrama -au-
téntico S. O. S.- del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen "La Mancha" al Gobierno en solicitud de establecer
normas acardes con la grave situación del sector. Se aspira a
un precio de garantía "muy por alto" del anterior, para que
siempre pueda el viticultor defender su producto, máxime si lo
elabora él mismo y luego tiene que venderlo a un precio rui-
noso. Cuando esta crónica se publique, ya se sabrá.

Respecto de otras cuestiones agrícolas, registramos la lenta,
pero continua mecanización del campo manchego. Los cereales
se cosecharon en un 90 por 100, que no se segaron. Se hacen
aquí muchas hoces, quizá 500 ó 600 mii unidades, pero salen
fuera. Y dentro, son las máquinas las que hacen rápidamente
el agosto.

En la Feria del Campo de La Mancha, con sede en Manza-
nares, las ventas de maquinaria fueron considerables. Se van
acabando las mulas...

Juan DE LOS LLANOS

PUBLI CAC I ONES ^E EO ITO RIAI
A6RI COIA ESPAflOIA, S. A .

- Comercializaclón de Productos Agrarios, de Pedro Cal-

dentey (325 pts.).

- EI tractor agr(cola, de Manuel Mingot (250 pts.).

- Rtego por goteo, de Juan Negueroles y K. Uriu (100 pts.).

- Manual de Etaiotecn^a (en colaboración con FAO), va-
rios autores (380 pts.).

Dirigirse a la Editorial,

Caballero de Gracia, 24, Madrid

o a las librer(as agr(colas especializadas
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Siempre a la vanguardia de las innovaciones técnicas
y al servicio del agricultor, Htunet ha adoptado un nuevo

y avan7ado sistema en riego por goteo.

COMERCIAL HUMET, S.A.
telf. 293 82 22 extensión 10•
teleg. HidrohumebBarcelona
télex S286S
Sta. Perpetua de Moguda (Barcelona)

Delegaciones:
ALBACETE ^ Avda. de Pb Xll, 41 - tel. 21 26 82
BADAJOZ ^ Carolina Coronado, 31 ^ tels. 22 33 12 - 22 49 24
BARCELONA ^ Parls, 139 ^ tel. 2306000
CORDOBA ^ Abnw el Sabw, 22 ^ tels. 251800/04I08
GERONA ^ Huertu, I I^ rel. 20 31 66
JAEN ^ Avda. Genera8simo, 20 - tel. 21 26 47148
LAS PALMAS DE Q CANARIA - Pilarilb Seco, 8-8.°^D ^ tel. 22 37 61
LERIDA ^ Unión, 21 ^ tels. 22 43 42/48
REUS - Paseo Prim, 43 ^ tel. 30 43 46
SEVILLA ^ Políg. lnd. Calonge ^ Autopista San Pablo
Apanado 936 - tels. 35 54 00104I08 - tAlex 72255 chuu
VALLADOLID - Murq II ^ tcL 22 _^I 23/25126 - télex 26374 huval



REGULACION DE

CAMPAÑAS DE CARNE

Siguiendo el precedente estab/ecido en /a regula-
ción de otros productos agrarios, se ha publicado en
el mes de julio e/ Decreto 1.473/75 ("B. O. del Esta-
do" del día 7 de julio de 1975), estableciendo las nor-
mas generales de regu/ación de /as campañas de car-
ne 1975, 1976, 1977 y 1978 para las especies bovina,
ovina y porcina. Reproducimos a confinuación algu-
nos puntos de dicho decreto.

DEFINICIONES

Se entenderá por producto tipo de cada especie el que se

determine en la regu:ación anual de campaña, cuyo precio en

los mercados testigo servirá de base para regular las interven-

ciones de la Administración.

Se entenderá por mercado testigo aquel que, siendo de im-

portancia nacional en la formación del precio de un producto,

se califique como tal por orden de la Presidencia deI Gobierno,

a propuesta conjunta de los Ministerios de Agricultura y Co-

me rc io.

Se entenderá por precio de referencia de un producto a nivel

mayorista el precio medio ponderado percibido por el ganadero

por la canal limpia del producto lipo, de Ios practicados durante

la semana en los mercados testigo.

Se entenderá como precio de garantia aquel al que la Admi-

nistración comprará cuantas canales se Ie ofrezcan del produc-

to tipo.

Se entenderá por precio de intervención inferior el límite mí-

nimo de la banda de evolución normal del precio de referencia,

que determina la puesta en marcha o cese de las medidas de

intervención.

Se entenderá por precio indicativo el nivel deseable del pre-

cio de referencia.

Se entenderá por precio de intervención superior el nivel

máximo de Ia banda de evolución normal del precio de refe-

rencfa, que determina la puesta en marcha o cese de las me-

didas de intervención.

Se entenderá por precio de cesión de un producto tipo aqu21

al que se venderán las existencias de la Administración.

REGULACION DEL MERCADO

La Administración adecuará su actuación de modo que el

precio de referencia se mantenga próximo al precio indicativo.

Cuando el precio de referencia se sitúe por debajo del nivel
de intervención inferior, el F. O. R. P. P. A. podrá realizar com-
pras en régimen de garantía a los precios que se establezcan
en la regulación específica de cada campaña.

Cuando el precio de referencia en baja descienda del precio
indicativo y amenace alcanzar el de intervención inferior, el
Gobierno podrá autorizar al F. O. R. P. P. A.:

a) La financiación de almacenamientos privados de canales,

así como la concesión de auxi^ios por gastos de congelación

y almacenamiento. ^

b) La adopción de medidas ^speciales para una más eficaz
regulación del mercado.

Cuando el precio de referencia en alza se sitúe por encima

del nivel de intervención inferior, el F. O. R. P. P. A. suspenderá

gradualmente las medidas de intervención adoptadas.

La Administración, cuando eI precio de referencia alcance el
precio de intervención superior, atenderá todas las peticiones
de distribución de carne congelada de regu;ación que le sean
formuladas.

ORIENTACION DE LA PRODUCCION

Para la conveniente orientación de la producción se esta-

blecen Ias siguientes primas:

- Prima de est(mulo para la producción de carne de vacuno.

Esta prima se aplicará a los animales machos que alcancen

en el momento de su sacrificio Ios pesos de canal que se espe-

cifiquen en la norma anual de campaña.

- Primas de estímulo para el acabado de corderos precoces.

- Primas de adecuación del censo de reproductoras vacu-

nas. Esta prima se aplicará durante la campaña mil novecientos

setenta y cinco con arreglo a Ias normas establecidas en la

campaña anterior.

GARANTIA DE COMPRA

EI F. O. R. P. P. A., a través de la C. A. T., adquirirá, a los

precios de garantia correspondientes, cuantas canales de pro-

ducto tipo de vacuno y porcino precoz se Ie ofrezcan por los

ganaderos, en la cuantía y ritmo que le permita la capacldad

de sacrificio de las Entidades colaboradoras y las disponibili-

dades de congelación y conservación frigorífica. Para poder

realizar estas ofertas será requisito indispensable la presenta-

ción de la cartilla ganadera.

Los ganaderos, una vez formulada la oferta, deberán realizar

la entrega de las reses comprometidas en el matadero que se

les asigne y en las fechas fijadas. Los gastos de sacrificio serán

a cargo del F. O. R. P. P. A.

CAMPAÑA DE PRODUCCION
DE ACHICORIA i9^5-^6

Ha sido establecida por Orden dei Ministerio de
Agricultura, publicada en el "Boletín Oficial del Es-
tado" del dia 17 de junio de 1975.

La campaña achicorera abarcará desde la fecha de publica-
ción de Ia presente disposición hasta el 15 de febrero de 1976.
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LEGISLACION

Se establece como objetivo una producción de 15.000 tone-
ladas métricas de raíz en verde.

La superficie en cultivo en las provincias de Segovia y Valla-
dolid deberá ser Ia suficiente para alcanzar el objetivo de pro-
ducción señalado.

EI precio de la raíz en verde será de 3.200 pesetas ta to-

nelada.
Los contratos se ajustarán al modelo-tipo que establezca el

Ministerio de Agricultura.
Los secadores contratantes proveerán a Ios cultivadores de

ta semilla necesaria. salvo que éstos uti:icen semilla de su

propiedad.

Se fija como fecha de comienzo de las operaciones de arran-
que y entrega de Ia raiz en verde en secadero Ia de 1 de

octubre de 1975.

PLAN NACIONAL DE
MERCADOS DE GANADO

Por decreto de la Presidencia del Gobierno número 1.015/

1975 ha sido aprobado el Plan Nacionat de Mercados de Ga-

nado, en el que quedan inctuidos los siguientes:

8 de categoría nacional.
29 de categoría regional.

158 de categoría comarcal.

A continuación se detailan Ias locatidades de los dos prime-
ros grupos.

MERCADOS DE CATEGORIA NACIONAL

Región I.-Galicia: Santiago de Compostela (La Coruña).
Región I1.-Norte: Poia de Siero (Oviedo); Torrelavega (San-

tander).
Región V.-Duero: León; Medina dei Campo (Valladolid).

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

Región VI.-Centro: Talavera de la Reina (Toledo).
Región VIII.-Extremadura: Zaira (Badajaz).
Región X.-Andalucia Occidental: Jerez de Ia Frontera (Cádiz).

tv4ERCA00S DE CATEGORIA R^EGIONAL

Región I.-Gallcia: Lugo; Orense; Pontevedra.
Región II.-Norte: Vitoria (Alava); Tolosa (Guipúzcoa^; Avilés

(Oviedo); Reinosa, Solares-Orejo (Santander); Bilbao (Vizcaya).
Región IV -Nordeste: Barcelona; Gerona; Lérida.
Región V.-Duero: Avila; Burgos; Boñar (León); Aguilar de Cam-

poo, Cervera de Pisuerga (Palencia); Salamanca; Benavente
(Zamora); Zamora.

Región VI.-Centro: Albacete; Guadalajara; Madrid.
Región VII.-Levante: Almorad( (Aiicante).
Región VIII.-Extremadura: Don Benito (Badajoz); Plasencia, Tru-

jillo (Cáceres).
Región IX.-Andalucia Orientai: Baza ( Branada); Ronda (MAlaga).

ACLARACIONES

Ea nuestro nómero correspondknte a j^tnlo actaal, dedi•
cado al cooperativismo agrario, se omitió el nombre de tmo
de los autores premiados en Publlcaciones Agrariaa, en la
convocataria anual del Ministerio de Agricultura. El te:to
íntegro de la información debfa declr.

"Premio de Publicaciones Agrsrias: DERECHO AGRA-
RIO, editado po^ Ia Fundación ]uan Marcó y autor Iuan
lasé Sanz Jarque."

AI mismo tiempo, y en el nómero correspondkate a mar-
za, presentado to Fima-75, y en la serle de entrevtstas a
técnicos especializados, bajo el tftulo de Mecanización Agra-
ria, en el reportaje sobre productos bortfeolas no se citó,
par omisión mecaeogrfifica, la procedencla de ideas rer-
tidas, las cuales provieaen del Profesor OAiz-Cañavate.

I.o que nos complacemos ea aclarar a peNción de los in-
teresados, ezcusándonos por estos errorec del todo iDV0.
luntarios.

Este es el engranaje perfecto de:

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

..^-

^lll^l^ ?^
HUMER S.L.
Paseo Delicias^ 5
SEVILLA

DISTRIBUIDOR: S.A. CROS
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F. A. O. 1974. Idéntica preocupación:
EI hambre en el mundo

EL
ESTADO
MUNDIAL
DE LA

AGRICULTURR
Y LR

ALIMENTACION
Por A. H. BOERMA ^

CUATRO FACTORES
COORDINANTES:

ALIMENTACION
AGRICULTURA
POBLACION
AGUA

NO HAY ACUERDO
PARA EL AÑO 2000:

^5.900 O 7.200
MILLONES

DE
HABITANTES?

Ha tenido entrada en nuestra redacción, amablemente enviada desde
Roma, la publicación que cada año dedica /a F. A. O. a informar y
resumir el estado mundia/ de la agricultura y la alimentación.

En esta ocasión, el preámbu/o que ha redactado el director del má-
ximo organismo mundial de /a agricu/tura nos parece de un interés
y aciualizada sintesis de la problemática agraria internacional, que nos
parece oportuno transcribir e/ texto íntegro del referido prólogo de
Boerma a la espera de que nuestros lectores le presten la atención que
nosotros le dispensamos.

Como tuve oportunidad de re-
cordar en las palabas que dirigí el
5 de noviembre de 1974 a la Con-
ferencia Mundial de la Alimenta-
ción, John Boyd Orr, primer direc-
tor general de la FAO, presentó
hace casi treinta años la idea de
"un gran programa mundial de ali-
mentos, que librará a todos los
hombres de la amenaza del ham-
bre". Pero los gobiernos de enton-
ces no pudieron hacer frente a ese
desafío, de tal manera que hoy,
una generación más tarde, el pro-
blema alimentario mundial sigue
sin resolverse y, lo que es más,
está empeorando, y el número de
personas que hoy carecen de ali-

' Director General de la FAO.

mentos suficientes es mayor que
entonces.

Por tercer año consecutivo la
situación mundial de la agricultura
y la alimentación es causa de gra-
ve preocupación. Durante gran
parte de 1974 se abrigaron gran-
des esperanzas de que este año
se recogerían las abundantes co-
sechas que el mundo necesitaba
para comenzar a salir de la crisis
alimentaria que se inició con el
mal tiempo generalizado y las ma-
las cosechas de 1972. En 1973 la
producción se recuperó conside-
rablemente, pero en 1974 era me-
nester recoger grandes cosechas
para poder reiniciar la marcha que
nos permitiera alcanzar un grado
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razonable de seguridad en los su-
ministos mundiales de alimentos.

Hoy sabemos que en 1974 no se
confirmaron estas esperanzas. En
muchos países el mal tiempo con-
trarrestó el aumento de la super-
ficie cultivada y todos los demás
esfuerzos hechos por aumentar la
producción. Por consiguiente, todo
mejoramiento en la situación ali-
mentaria mundial ha tenido que
ser pospuesto por lo menos por
un año más.

Aunque el mal tiempo fue mu-
cho menos generalizado en 1974
que en 1972, afectó a la produc-
ción en forma especialmente gra-
ve en dos regiones del mundo de
importancia vital: América del Nor-
te, el más grande exportador de
alimentos, y el Lejano Oriente,
donde vive la mayoría de la pobla-
ción mundial que sufre de malnu-
trición. Todavía no se conoce el
resultado final de las cosechas de
cereales en algunas partes del Le-
jano Oriente, pero no hay duda al-
guna que en estas dos regiones
ha disminuido tanto la producción
de cereales como toda la produc-
ción alimentaria y agrícola en ge-
neral.

Por tanto, la producción mun-
dial de cereales disminuyó en 1974
por segunda vez en tres años. Las
primeras estimaciones de la FAO
indican que la disminución será
entre 40 y 50 milfones de tonela-
das. La gravedad de este fuerte
déficit de la producción, unida a
una situación ya precaria, es pa-
tente, sobre todo si se piensa que,
con los actuales niveles medios de
consumo, es necesario lograr un
aumento de más de 20 millones de
toneladas de cereales simplemen-
te para poder hacer frente al cre-
cimiento anual de la población.
Todo indica ahora que las reser-
vas remanentes de cereales (con
exclusión de China y de la
U. R. S. S., países respecto de los
cuales no se cuenta todavía con
información) serán inferiores a 100
millones de toneladas a mediados
de 1975, cifra que representará la
mitad del volumen de estas reser-
vas en 1970 y sólo el 11 por 100
del consumo mundial, en compa-
ración con el 17 a 18 por 100 que,
con arreglo a las estimaciones de
la FAO, es el mínimo necesario re-
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querido para la seguridad alimen-
taria mundial.

EI posible aumento de la pro-
ducción mundial agrícola y alimen-
taria en 1974 ha sido muy peque-
ño. Si la producción de 1974 ha
alcanzado el nivel de 1973, este
hecho se deberá principalmente
a un aumento excepcionalmente
grande en el sacrificio de ganado,
especialmente en Europa occiden-
tal y, por consiguiente, no contri-
buirá en forma alguna a aliviar la
situación de los países donde la
escasez de alimentos es más gra-
ve. Más aún, el gran aumento de
la producción ganadera refleja las
graves dificultades que aquejan a
este sector y no ha beneficiado ni
a los productores ni a los consu-
midores.

Junto con la continuación de la
escasez general de alimentos, es-
pecialmente de cereales de con-
sumo corriente, la situación es
también grave en el caso de va-
rios de los insumos que son esen-
ciales para la producción de ali-
mentos. No hay indicio alguno de
que la escasez y los elevados pre-
cios de los fertilizantes químicos
disminuyan durante algún tiempo.
Hay también penuria de algunos
importantes plaguicidas, lo que
puede Ilegar a ser muy pronto un
problema grave. Varios países en
desarrollo están amenazados de
una escasez de combustible y de
energía eléctrica para el riego con
bombas y para otros trabajos
esenciales.

Teniendo presente esta doble
escasez de alimentos y de los me-
dios para producirlos, es obvio
que se necesita emprender, con
carácter urgente, una acción des-
tinada a evitar que se cree una
situación de hambre generalizada.

En primer lugar, es necesario
garantizar una distribución equita-
tiva de los suministros alimenta-
rios exportables de que se dispon-
ga hasta que comiencen a reco-
gerse las cosechas del próximo
año, prestándose especial atención
a las necesidades de los países
más gravemente afectados por las
crisis, alguna de las cuales no será
posible conocer sino en una fecha
posterior. A este fin he realizado
consultas especiales con los prin-
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cipales pafses exportadores e im-
portadores.

En segundo lugar, para obtener
en 1975 las mayores cosechas po-
sibles, es necesario garantizar la
distribución equilibrada de los es-
casos medios de producción de
que se dispone. En este aspecto
cobra especial importancia el Plan
Internacional de Suministro de Fer-
tilizantes de la FAO.

En tercer lugar, tanto en el caso
de los alimentos como de los in-
sumos, no basta con asignar su-
ministros. Muchos pafses en des-
arrollo tropiezan con graves difi-
cultades creadas por los inmensos
aumentos ocurridos en los precios
de los alimentos, los fertilizantes,
los combustibles y muchos otros
productos esenciales que deben
importar, y se enfrentan también
con gravisimos problemas en sus
balanzas de pago. Aun si es po-
sible asignar los suministros nece-
sarios, estos países necesitarán
una importante ayuda financiera
externa para poder sufragar los
gastos. Un instrumento importan-
te al respecto es la Operación de
Emergencia de las ^laciones Uni-
das, con la que la FAO está co-
operando en forma activa.

Me he detenido algo en los as-
pectos inmediatos de la crisis ali-
mentaria y en las medidas que es
necesario adoptar para hacerles
frente. Estos aspectos son suma-
mente graves y constituyen los te-
mas principales de los dos prime-
ros capitulos de esta edición de
"EI estado mundial de la agricul-
tura y la alimentación". Pero tam-
poco debemos olvidar los aspec-
tos a largo plazo del problema
alimentario mundial. Hoy necesita-
mos con urgencia dos o tres años
de buen tiempo y de buenas cose-
chas, pero seria trágico que, si así
sucediera, el mundo volviese a
descuidar sus problemas alimenta-
rios a largo plazo.

Cuando la Conferencia Mundial
de la Alimentación se reunió en
Roma del 5 al 16 de noviembre de
1974, pesaba sobre ella la amena-
za de un empeoramiento de la si-
tuación inmediata en vista de los
malos resultados de la producción
alimentaria durante el año. Pero el
objetivo principal de la Conferen-

PERSONAS MAL
N UTRI DAS:

460 MILLONES

^

DISMINUYEN
LAS RESERVAS

DE
CEREALES

^

CARESTIA
DE LOS
MEDIOS

DE
PRODUCCION

cia fue hacer frente a los proble-
mas básicos y prolongados del
sector alimentario y agrícola del
mundo, y Ilegar a un acuerdo so-
bre las medidas que era necesa-
rio adoptar para evitar que vuelvan
a producirse esas crisis a corto
plazo. Concentró su atención en
un período intermedio, los próxi-
mos diez años más o menos.

En el capítulo 1 de este informe
se resumen las decisiones princi-
pales de la Conferencia Mundial
de la Alimentación. La Conferen-
cia alcanzó una coincidencia de
opiniones muy alentadora sobre el
carácter y las dimensiones del pro-
blema alimentario mundial y sobre
las medidas nacionales e interna-
cionales que se necesitaban para
superarlo. Recomendó la creación
de varios órganos que podrían
desempeñar un papel decisivo en
la tarea de organizar la acción
concertada que era necesaria. Re-
solvió que todos los gobiernos
"deben aceptar la meta de que, en
el término de un decenio, no haya
ningún niño que tenga que acos-
tarse sin haber satisfecho su ham-
bre, ninguna familia que tema por
el pan del día siguiente y que ni
el futuro ni la capacidad de los
seres humanos resulten menosca-
bados por la malnutrición". Mucho
dependerá de la celeridad con que
los gobiernos de todo el mundo
hagan coincidir estas metas ím-
presionantes con las medidas que
ellos mismos han declarado nece-
sarias.

Pero existe también una dimen-
sión del problema alimentario
mundial que se extiende mucho
más allá en el tiempo. AI concen-
trar su atención en los próximos
diez años, la Conferencia Mundial
de la Alimentación se ocupó de
un período para el cual la tasa de
crecimiento demográfico está vir-
tualmente predeterminada. P o r
consiguiente, su tarea consistió en
estudiar las medidas necesarias
para hacer frente a un aumento
ya inevitable de la población. Sin
embargo, mirando hacia el porve-
nir, la tasa de crecimiento de la
población dista mucho de ser in-
evitable. De conformidad con las
proyecciones hechas por las Na-
ciones Unidas, en el año 2000 ta
población mundial oscilará entre
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5.900 millones y 7.200 millones.
Esta enorme diferencia de 1.300
millones influiría muchísimo en la
gravedad del problema con que
tendrá que enfrentarse el sector
mundial de la alimentación y la
agricultura. Si las medidas acor-
dadas por la Conferencia Mundial
de la Alimentación se comienzan
a aplicar inmediatamente, será po-
sible atender al aumento previsto
de la demanda de alimentos hasta
1985 y aun durante algunos años
más después de esa fecha, pero
las medidas que se adopten ten-
drán que planificarse dándoles un
car$cter de urgencia. Por consi-
guiente, es indispensable comen-
zar ahora una acción paralela des-
tinada a asegurar en un futuro
más distante una considerable re-
ducción de la tasa de crecimiento
de la población y, por tanto, frenar
el aumento de la demanda de ali-
mentos.

En estas circunstancias se ha
considerado oportuno dedicar el
capítulo 3 de "EI estado mundiat
de la agricultura y la alimentación"
de este año a un examen de la
población, del suministro de ali-
mentos y del desarrollo agrícola.
Este estudio fue preparado con el
apoyo financiero del Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades
en Materia de Población. Sus re-
sultados han constituido ya la base
de una parte de la documentación
con que la FAO ha contribuido no
sólo a la Conferencia Mundial de
la Alimentación, sino también a la
Conferencia Mundial de la Pobla-
ción, celebrada dei 19 al 30 de
agosto de 1974 en Bucarest. EI
vínculo que une a estas dos im-
portantes Conferencias de las Na-
ciones Unidas es evidente. Estas,
a su vez, están ligadas a una serie
de reuniones importantes, entre
otras la Conferencia sobre el Me-
dio Humano, el sexto período ex-
traordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, y las próximas conferen-
cias sobre la función de la mujer,
los establecimientos humanos y los
recursos hidráulicos, todas las
cuales se ocupan de diferentes
aspectos de una serie de proble-
mas relacionados entre sí con los
que hoy se enfrenta el mundo por-
que, como lo ha hecho notar siem-

La ayuda de la FAO a!a obtenclón de nuevas variedades más productivas es
preocupaclón preterente

pre la FAO, el problema alimenta-
rio no es sólo un problema agríco-
la, sino que forma parte de todo el
complicado problema del desarro-
Ilo económico y social y del mejo-
ramiento de la calidad de la vida.

Una característica principal del
capítulo 3 de este informe es la
nueva evaluación hecha por la
FAO sobre la difusión del hambre
y la malnutrición en el mundo. Hoy
se calcula que la aterradora cifra
de por lo menos 460 millones de
seres humano► sufren de una gra-
ve malnutrición. Pero, lo que es
peor, esta estimación se basa en
el nivel máximo del suministro ali-
mentario por persona antes de que
la situación comenzara a empeo-
rar tan seriamente en 1972. Es in-
dudable que desde entonces debe
haber aumentado muchísimo el
número de personas que sufren de
malnutrición grave. Muchos de es-
tos seres humanos mueren en una

edad temprana como consecuen-
cia de la malnutrición y de otras
causas afines; se trata de pérdi-
das humanas no registradas como
muertes por hambre. Recientemen-
te se han obtenido pruebas de un
aumento amenazador de la tasa de
mortalidad de varios países en
desarrollo, y, sin duda alguna, el
empeoramiento de la situación nu-
tricional ha contribuido considera-
blemente a este incremento.

No puede ser más claro el de-
saffo planteado a los gobiernos de
todo el mundo y a la comunidad
internacional. Todos reconocieron
este desaffo en la Conferencia
Mundial de la Alimentación. En los
próximos meses se esperará con
gran ansiedad los esfuerzos que se
hagan para hacer frente a dicho
desafío. No hay ya tiempo que per-
der si se quiere que estos esfuer-
zos no Ileguen demasiado tarde
para salvar la situación.
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EMPLEO DE PRODUCTOS
ENAN IZANTES EN FRUTALES

A. Burbano Zaragoza.

Oulslera Intormaclón sobre el Interéa del empleo de
productos enanizantes en frutales y direcciones de
las casas que tabrlcan estos productos.

Parece ser que el mayor interés de las aplicaciones de pro-
ductos enanizantes reside en la propiedad que tienen de con-
tener el desarrollo vegetativo y de conseguir una mayor induc-
ción floral.

De entre los productos ensayados, parece ser el CCC prefe-
rible para el peral y el B-9 para el manzano.

En ambos casos la realización de dos o tres aplicaciones
con cinco dias de intervalo es mejor que una sola aplicación,
aun a mayor dosificación.

En principio, las aplicaciones primaverates parecen de mayor
efecto que las otoñales. La aplicación debe realizarse tres
semanas después de la fecha de plena floración. La repetición
de aplicaciones, dos años consecutivos, sobre los mismos ár-
boles parece producir efectos depresivos y disminuir el tamaño
de los frutos.

Las dosificaciones más efectivas son de 1.500 a 3.000 ppm
de CCC según variedades en peral y de 2.500 a 4.000 ppm de
B-9 en variedades de manzano.

Los efectos idóneos parecen conseguirse en plantaciones en
su tercero o cuarto año de vegetación.

Direcciones de las casas fabricantes de estos productos:
Cycocel o CCC.-American Cyanamid Company. Laboratorios

Reunidos, S. A. Núñez de Balboa, 56. (Madrid).
B-9 ó Alar 85.-Pepro (Pechiney-Progil). Insecticidas Condor,
S. A. Villanueva, 13-1.° (Nhadrid).

Eltsa BOIX,
ingeniero Agrónomo

GUARDA JURADO Y
TRACTORISTA

D. Pedro de Zuloaga. Jorge Juan, 8. Madrid-1.

Según tengo entendido hay una disposición según la
cual el propietario que tenga guarda jurado en su
finca está exento, o por lo menos tiene una fuerte
condonación en el pago de Guardería Rural, que las
Hermandades mantlenen, a costa de los propletarios
del término y cuyo cánon de repercusión aumenta to-
dos los años en unas proporclones realmente des-
orbitadas.

SI esto es asi, Lse puede Juramentar a un empleado
-por ejemplo un tractorista- para que simultanee
ambos cometidos? ^Es v811do, o el guarda no puede
desempeñar más misión que la de guarda estricta-
mente?

En efecto, la legislación vigente reguladora del funcionamien-
to de las Hermandades del campo, obliga al pago de ta cuota
de guárdería a tedos los propietarios de fincas rústicas, aun a
aquellos que tengan guardas jurados para sus propiedades, se-
gún el Decreto de 5 de octubre de 1962, y Estatutos de 22 de

noviembre del mismo año, aunque después se ha hecho generai
un descuento para estos últimos.

No hay, en principio, incompatibilidad entre la guarderfa y
cualquier faena, como, por ejemplo, manejar un tractor, y se
puede designar, por tanto, guarda jurado al obrero que usted
prefiera de los de su finca.

Mauricio GARCIA ISIDRO,
Abogado

CO RRAL CERCAN O
A BALSA DE AGUA

José Marfa Ubach Motins. Liberación, 32. Cervera (Lé-
rida).

Debo manitestarles que a unos 30 6 40 metros de
ml casa se está reconstruyendo un vieJo edificlo, el
cual se le qulere habilitar como corral de ganado la-
nar. Este corral está a tan sólo 5 metros de una balsa
o depbslto de agua que se recoge de la Iluvla y, na-
turatmente, va a la balsa toda el agua que cae alre-
dedor de dicho corral.
EI agua de esta balsa se utiliza para dar de beber a
los animales domésticos de todo tipo: gallinas, cone-
jos, etc.

Por todo ello, mis preguntas son:
- LPuede ponerse este corral?
- LA qué distancla de Ia balsa no puede acercarse

el ganada, ya que las aguas de Iluvla van a pa-
rar a la misma?

- Caso de Insialarse, La qulén y dbnde se debe dl-
rigir la denuncia?

Por las explicaciones que dan en los antecedentes de la con-
sulta, en primer término, parece ser que la balsa a la que se
refiere se encuentra dentro del casco urbano, ya que habla de
la casa que ocupa el consultante, y de otro edificio en cons-
trucción donde se quiere instalar un corral para ganado.

Dicho corral, para merecer tal nombre, tiene que estar cer-
cado, y no sería fácil que ei ganado que lo ocupe salga a beber
agua a la baisa.

La protección de esa balsa, que parece no es de propiedad
particular del señor consultante, puede ser pedida al Ayunta-
miento, puesto que cumple una finalidad pública de suministro
de agua que compete a la corporación municipal, y la puede
cercar para que no se aproxime a beber el ganado mayor y la
enturbien.

EI probiema es totatmente tocal, y no de derechos particula-
res en contienda, por lo que io más práctico ser(a que lo re-
solviese el Ayuntamiento.

Mauricio GARCIA ISIDRO,
Abogado

ARRENDAMIENTO COMUN

José Mar(a Ubach Moiíns. Liberación, 32. Cervera
(Lérida).

Me dirijo a usted para rogarle tuviera a bien con-
testarme a una "Consulta°, ya que como suscriptor de
la Revista de su digna direccibn ya me he dirigido a
usted en anteriores ocasiones, encdntrando muy certe-
ras las respuestas que a mis consultas me han dado.

La consulta o pregunta es:
Un agricultor propietario de una finca de cultlvo, el

cual arrienda la caza en común con otros propietarioa
del pueblo a un determinado señor (coto privado).
ETiene derecho este agricultor a cobrar por separado
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el importe del arrendamiento, con respecto a las hec-
táreas que tiene?

LTiene el mismo derecho este agricultor a cobrar
el importe de los pastos, arrendamlento de hierbas y
rastrojeras?

En el articulo 2°., párrafo 3 del Reglamento para la aplicación
de la Legislación de arrendamientos rústicos (Decreto de 29
de abril de 1959), se determina que normalmente, en el arren-
damiento de una finca rústica, no se considera comprendido el
aprovechamiento de la caza, que podrá ser arrendada separada-
mente del resto de los demás aprovechamientos de la finca.

En la Ley de Caza núm. 1, de 4 de abril de 1970, se establecen
en su art. 21 normas para compaginar la práctica de la caza
con la debida protección de los cultivos que pudieran resultar
afectados.

De estas disposiciones se deduce que pueden arrendarse in-
dependientemente el aprovechamiento agrícota o ganadero y el
de la caza, si bien el ejercicio de ésta estará sujeto a las limi-
taciones de la Ley de Caza.

En consecuencia, si se arriendan los aprovechamientos agrico-
las o ganaderos con independencia de la caza, es lógico admitir
que el propietario arrendador pueda percibir, además del im-
porte de la explotación de la caza, las rentas correspondientes
a los otros aprovechamientos.

Ildefonso REBOLLO,
Abogado

OLIVOS ENCLAVADOS
EN PROPIEDAD AJENA

Un suscriptor de Toledo.

Soy propietario de una pequeña parcela de viñedo
vlejo, casi un incultivo, de poco mSs de una hectárea
de superficie. En esta parcela existen cinco olivos en-
clavados y dispersos, cuya propiedad, desde hace
tiempo, la viene ejerciendo otro vecino del pueblo.

Mi pregunta es si el terreno que ocupan los ollvos,
es decir lo que hay debajo de ellos, es de ml propie-
dad legalmente, pues entiendo que sf.

EI artículo 350 dei Código Civil sienta como principio general
que el propietario de un terreno es dueño de su superticie, y
de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obras,
plantaciones y excavaciones que le convengan, salvo la servi-
dumbre, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre minas y
aguas y en los reglamentos de Policía.

La sentencia del 10 de mayo de 1913 sienta la doctrina de
que este principio no es absoluto en cuanto perjudique a dere-
chos establecidos por títulos legitimos y eficaces, como puede
ser el de la prescripción.

Aunque ya quedan muy pocos casos en los que el vuelo sea
de un dueño y el suelo de otro, es evidente que pueden darse
algunos, y el del señor consultante resulta patente, pertene-
ciéndole el suelo, pero respetando los olivos, y permitiendo la
recogida de sus frutos.

Mauriclo GARCIA ISIDRO,
Abogado

PERJUICIO POR
OBRA DE SANEAMIENTO
SIN TERMINAR

D. Emilio Mateos Cobos. Serradilla (Cáceres).

Me Interesa que me indiquen ustedes la soluctón de
un asunto, pues no comprendo que el Ayuntamiento
puede canalizar el agua de cuatro prados, para que

el agua pueda correr Iibremente por otros, estando di-
cha agua sobrante más sucia y contaminada que la
de los que procede. Se ha reciamado, pero el Ayun-
tamienlo dice que no tiene dinero para sanear esos
prados que sufren las consecuenciaa porque se lea
acabó una subvención de 800.000 pesetas, y dlce que
entablemos un recurso para obligarle a terminar la
obra de esos dos prados que faltan. Deseo saber qué
solución se le puede dar a este asunto.

Todas estas cuestiones con los Ayuntamientos son muy difi-
ciles de resolver de una manera satisfactoria. Desde luego, el
señor consultante puede reclamar a dicho Ayuntamiento para
que efectúe la obra de saneamiento que falta, para que conteste,
creando el acto administrativo que sirve de base al recurso con
arreglo a lo que dispone la Ley de Régimen Local, texto refun-
dido de 24 de junio de 1955, artfcuios 376 y siguientes, que re-
gulan, primero, el recurso de reposición y, después, el recurso
Contencioso Administrativo, articulo 386 de Ia misma Ley, que
es un procedimiento largo y no fácil de fundamentar por la
prueba que hay que aportar, singularmente en este caso. Sin
duda, el Ayuntamiento sabe que ustedes, por ello, no reclamarán
ni seguirán el recurso hasta el fin.

Hay otro camino más corto, y quizá más eficaz, si esas aguas
sobrantes, como se dice en la consulta, están contaminadas y
pueden ser un peligro, o un perjuicio para los interesados, que
es formular una denuncia ante la Inspección Provincial de Sa-
nidad, exponiendo el caso para que tome las medidas que crea
pertinentes.

Mauriclo GARCIA ISIDRO,
Abogado

VIBRADORA DE
RAMAS DE OLIVOS

Rafael Díaz J. Villalta. Alcaide, 3. Lucena (CÓrdoba).

En el ejemplar de la Revista del mes de dlciembre
de 1974, núm. 512, aparece un articulo del Dr. Inge-
nlero Agrónomo Luis Civantos López-Viilalta sobre re-
colección mecanizada de aceitunas, y en la p8gina 818
aparece una mSquina vibradora de ramas y al estar
interesado por esta mSquina, es mi deseo me informen
de la dirección de su conatructor.

La fotografía pertenece al archivo de la Revista.
AI parecer, se trata de la máquina Crisbea-Alfa Laval, modelo

Golpa II. EI fabricante es Touron y Cia, con domicilio en Bar-
quillo, 17. Madrid-14.

Luis CIVANTOS,
Dr. Ingeniero Agrónomo

REVlSTAS SOBREJARDINERIA

P. Aker. Hoogkarspel ( Holanda).

Ouisiera me relacionaran revistas españolas especia-
lizadas al tema de ornamentales.

Jardin y Paisaje. Hermosilla, 147. Madrid-28.
Parque y Jardines. Avda. Marqués de Comiilas, s/n. Parque
de Montjuich. Barcelona-4.
Iberflora. Apdo. 13. Valencia.
Boletin de la Estación Central de Ecologfa ( ICONA). Carre-
tera de La Coruña, km. 7. Madrid-35.

Cualquier información complementaria puede solicitarla a la
Sociedad Española de Horticultura, calle Arrieta, 7. Madrid.

Cristóbal DE LA PUERTA,
Dr. Ingeniero Agrónomo
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LIBRO SOBRE GANADO
«CHAROLAlS» Y <cLIMOUSINE»

Don Fernando Barbeyto Nistal. Ivtallorca, 16. Lugo.

En la Revista "Agricultura", en la sección de Libros
y Revistas, del mes de diclembre de 1974, viene anun-
ciada la publtcación de la Agencia de Desarrollo Ga-
nadero: PRIMERAS JORNADAS DE GANADO °CHA-
ROLAIS" Y"LIMOUSINE", Boletín núm. 6. EI cual le
ruego me envien contra reembolso al domicillo que
en esta carla le reseño. Asi como una retación (si es
posible) de las publicaciones de la Agencia de Des-
arrollo Ganadero que ustedes me puedan enviar, jun-
to con los precios de las mismas.

Adjunto le enviamos un ejemplar del Bolet(n núm. 6, "Prime-
ras Jornadas de Ganado Charolais y Limousine" que como to-
das tas de la Agencia de Desarrollo Ganadero son gratuitas.

De las anteriores publicaciones de la Agencia las únicas que
tenemos en existencia en la actualidad son: "Cercas, construc-
ción y manejo" y"EI Ordeño", que si lo desea le podríamos en-
viar igualmente.

José Luis LLOPIS,
Jefe de la Agencia

de Desarrollo Ganadero. Sevilla

LUCHA CONTRA
LAS HORMIGAS

Sindicato de Riegos. Mansilla de Mulas (León).

Como suscriptores de esa Revista solicitamos, sl
fuera posible, se nos informe sobre lo siguiente:

1° Forma de combatir una plaga de hormigas que
invaden hortalizas y Srboles frutales.

2° Qué producto seria el mSs eticaz tanto para el
exterminio como para evitar que las mismas suban a
los árboles.

1° Tratar con productos granulados, esparcidos a voleo.
Puede ser: clordano 5 Por 100 o heptacloro 2,5 por 100 a todo

terreno, gastando 100 kglHa. o bien en la base de los árboles y
zonas de goteo.

En caso de que se vaya a sembrar piantas con raíces, bulbos
o tubérculos comestibles la aplicación debe hacerse por lo me-
nos treinta días antes de la siembra. En todo caso el ganado no
debe entrar en campos tratados antes de estos treinta días.

2.° Para el exterminio lo mejor es destruir los hormigueros
vertiendo soluciones concentradas de estos insecticidas, clorda-
no 50 por 100 o heptacloro 25 al 1 por 100.

Para evitar subida a los árboles, pulverizar con los productos
anteriores al 0,5 por 100 base y tronco o bien pintar una zona
de unos 20 cm. de tronco con una solución 10 veces más con-
centrada, es decir, al 5 por 100.

Luls DE LA PUERTA CASTELLO,
Dr. Ingeniero Agrónomo

FUNCIONAMIENTO
DE UN MANTO ACUIFERO

Espallardo y Jorquera, S. A. PI. Inmaculada, 19. Molina
del Segura (Jaén).

Nueatra ilnca se riega con agua de pozos, cuyas
bombas funcionan todo el año, menos en invlerno que
quedan paralizados; como seguimos transiormando de

secano a regadfo, cada dia necesitamos m8s agua y
si no queremos afrontar la apertura de nuevos pozos,
tendrlamos que tratar de recoger o extraer el agua de
los pozos actuales durante el Invierno depositándola
en una balsa de ciertas dimensiones. EI agua que no
se extraiga de estos pozos ^quedará en reserva, au-
mentando el caudal de la próxima extracclón? t0 se
perderá en el subsuelo, acaso en beneficio de los po-
zos colindantes?

En Iineas generales, el funcionamiento de un manto acuifero
es el siguiente:

1. Alimentación del manto acu(fero en las épocas húmedas,
por agua de Iluvia, directa o indirectamente.

2. Almacenamiento en la capa acuffera y circulación dei
agua hacia los puntos o líneas de drenaje. EI almacenamiento
se manifiesta por una subida de los niveles del agua en los
pozos.

3. Salidas:
Naturales.-Visibles: fuentes, arroyos... Invisibles: por evapo-

transpiración, cuando el nivel del agua está próximo a la super-
ficie del suelo (^ 1 m.).

Artificiales.-Captaciones y bombeos en la época de explo-
tación.

Evidentemente y hablando de recursos, las salidas totales tie-
nen que ser igual a las entradas, ya que estamos en un equi-
librio dinámico -el agua no está quieta, circula-.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto y compa-
rando el orden de magnitudes, la repercusión que la extracción
de agua en invierno, en un pozo puede tener, en sus condicio-
nes de explotación en verano, son despreciables, viéndose afec-
tadas dichas condiciones por el conjunto general de entradas
y salidas.

Para una contestación más detallada al caso concreto que se
pregunta sería necesaria la siguiente información:

- Número de obras de captación y su situación global en
plano topográfico 1 :50.000.

- Características técnicas y litológicas de las obras. Profun-
didad, diámetro, terrenos atravesados...

- Características hidráulicas de la explotación. Nivel del agua
a pozo en reposo, caudal, horas de bombeo, nivel final del agua,
tiempo de recuperación.

- Número de Ha. que se riegan.
Quedando a su entera disposición le saluda atentamente,

Miguel MARTIN MACHUCA,
IngeniPro de Minas

MINIlVIOS DE PRODUCCION
PARA CONSTITUIR UN A. P. A.

Leandro Bru. Maitino, 44. Elche (Alicante).

Habiendo iefdo su Revista agropecuaria núm. 517,
a la cual estoy suscrito, desearfa saber si el grupo al
cual represento estaría dentro de los cualificados de
Agrupacfón de Productos Agrarios (APA).

Este grupo está compuesto por 60 socios con una
superficfe de 525 hectSreas de regadio de la sección
Riegos de Levante y próxima Ilegada de las aguas
trasvase Tajo-Segura.

Nuestra producción actual se aproxima a estas ci-
iras:

Tomate, 700.0a0 kg.; habas verdes, 600.000 kg.; alca-
cholas, 1.000.000 de kg.; melones, 250.000 kg.; brevas,
150.000 kg.; granadas, 150.000 kg.; uva de mesa,
100.000 kg.; almendras cáscara, 350.000 kg., y Ilmones,
80.000 kg.

Un Grupo Sindical de Colonización necesita, a efectos de
mfnimos, cumplir los requisitos que marca el Decreto 698/1975,
de 20 de marzo.
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De acuerdo con eI mismo hay que conseguir 10.000 unidades
como m(nimo para el grupo de productos para el que se soli-
cita la calificación.

En su caso, las unidades que aciualmente alcanzan, son:

Grupo de productos: Hortalizas

Tamate ... ... ... ... ... ... ... ... ... 700 Tm. x 1/Tm. = 700
Habas ... ... ... ... ... ... ... ... ... 600 Tm. x 2/Tm. = 1.200
Alcachofa ... ... ... ... ... ... ... ... 1.000 Tm. x 4/Tm. = 4.000
Melón ... ... ... ... ... ... ... ... ... 250 Tm. x 2/Tm. = 500

6.400

Grupo de productos: Frutas Varias

Breva ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 150 Tm. x 5/Tm. = 750
Granada ... ... ... ... ... ... ... ... ... 150 Tm. x 5/Tm. = 750
Uva de mesa ... ... ... ... ... ... ... 100 Tm. x 2/Tm. = 200

1.700

Grupo de productos: Frutos Sacos

AVmendra ... ... ... ... ... ... ... ... ... 350 Tm. x 5/Tm. = 1.750

Grupo de productos: Frutos Citricos

Limbn ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 80 Tm. x 1/Tm. = 80

Teniendo en cuenta que las unidades correspondientes a los
distintos grupos de productos no son sumables, no alcanzan los
mínimos exigidos de producción comercializada en común, fal-
tándole 3.600 unidades para poder solicitar la calificación para
el grupo de productos Hortalizas.

Pedro CRUZ ROCHE,
Dr. ingeniero Agrónomo

FERIA AGRICOLA DE VIENA

José M. Ortiz Osés. M. ^Ortiz, 8. Tardienta (Huesca).

Desearfa de su amab111dad me indiquen la direcclón
a que puedo escribir para que me Infonnen de la Feria
Agrfcola que se celebra en Viena en septiembre y para
que me env(en programa de la misma.

Entendemos se refiere a la importante Feria Agricola que,
bajo la denominación de RIEDER fv{ESSE se celebra en la lo-
calidad de RIED PN 4NNKREIS {Austria), con duración de una
semana a partir del 30 de agosto, d(a de la inauguración.

Si desea conocer más detalles puede dirigirse, de nuestra
parte, a la Embajada en Austria, Av. del General(simo, 66. M^adrid.
Teléfono 457 05 62.

Gulllermo ESCARDO,
Dr. Ingeniero Agrónomo

BOLSAS DE PLASTICO PARA
PROTEGER LA FRUTA

Don Florentino Miguel Serrano. Aragón, 5. Toledo.

En varlas partes de EspaRa he visto que les ponen
a las uvas y otras frutas como peras, manzanas, etc.,
unas bolsas de plástico mientras permanecen en el
árbol para protegerlas de los páJaros y otros daRos
que pudferan sufrir. MI pregunta es: ZDÓnde puedo
comprar esas bolsas y cuáles son las más adecuadas
para uvas, manzanas y peras9

En algunas regiones, sobre todo en Noveida y limitrofes, se
emplean bolsas de papel para proteger el fruto y en ocasiones
lo que Ilaman un "sombrerete", que es senciliamente una hoja
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de papel que la colocan por encima del racimo, cosiéndola con
una grapa.

Las bolsas tienen por objeto evitar o disminuir los daños del
pedrisco, evitar los daños de avispas, pájaros, etc., y proporcio-
nar un color uniforme pálido al racimo.

Hay bolsas de dos tonalidades, la más oscura se emplea en
las viñas en que por su situación, calidad del terreno o época de
embolse, el fru'.o tiene ya un coior suficiente, o sea, se emplean
p2ra frenar la coloración y dejarla en el tono céreo, que es el
más cotizado.

Algunos parraleros han utilizado bolsas de plástico, pero más
bien con objeto de retrasar la maduración, según nuestras no-
ticias.

EI plástico, naturalmente, perjudica la maduración del racimo,
y por ello deben ser bolsas perforadas o abiertas, en cuyo caso
la defensa contra el agua quedaría grandemente aminorada.

De un modo más usual el plástico se emplea en viticultura for-
mando abrigos, a manera de pequeños invernaderos, utilizándo-
los horizontalmente sobre las cepas conducidas en espaldera,
aprovechando los piquetes que soportan los alambres de la
misma, como sostenes del plástico.

También se utiliza poniéndolo horizontalmente sobre los pa-
rrales, apoyado en la trama de sus alambres horizontales.

Confcrme establece A. Felipe M'ansergas, en su obra "Lucha
r,ontra las heladas en plantaciones frutales", el recubrimiento
no debe tocar parte alguna de los frutales, ya que al hacerlo
suele producirse heladas por contacto, ello mucho más grave
si afecta a las partes más vitales.

Normalmente se utiliza film de PVC de 150 a 180 micromes
de espesor en los grandes recubrimientos, y de 50 a 80, in-
ciuso 100, para los más pequeños abrigos.

Luis HIDALGO
Dr. Ingeniero Agrónomo

BIBLIOGRAFIA SOBRE
COOPERATIVISMO AGRARIO

Un suscriptor andaluz

He leido con mucha atenciión el último número de
AGRICULTURA dedlcado, en forma de monograffa, al
cccperat;v!smo agrarlo.

Aunque cbservo algurtas lagunas de temas y ausen-
cia de r^utores, debido qulzá a la falta de espacio,
creo que es bwstante sctual. Mereceria lncluso un
pcco de pclémica y Etención por parte de todos por-
QIFE' EI tE^ma lo requlere.

Interesado en ed tema quEsiera me envlaran la bibllo-
gr&ffE que conozcan sobre el mismo.

Nos consta en esta Redacción la siguiente bibliograf(a sobre
cooperativi^mo agrario, que relacionamos a continuación.

• EI créd9to agrfcola mediante cooperativas y otras insiltuclo-
nes. 219 págs. F. A. O. Roma, 1966.

• Manual para orgEnización de curslllos sobre gerencia de
CooperatEva Agricola, por Oscar CHAVES ESQUIVEL. 76 pá-
ginas. 23 x 15,5 cm. Cuadernos de Fomento Agropecuario
de la F. A. O. 1968.

• Los Sindicatos Ganaderos. Manual núm. 4 de la Obra Sindi-
cal de Comercialización. Edición O. S. de Colonización.
Mayo, 1970.

• Comercialización Cooperatlva Agraria, por R. CARBONELL.
Volumen XII, 224 págs. 16 x 24 cm., rústica. Edición I. C. E.,
1970.

• Aprcuaura Asociativa en Espafia, por A. HERRERO ALAR-
CON. Un volumen, 246 págs. Editado por Hermandad Sindi-
cal Nacional de Labradores y Ganaderos. Madrid. Enero.
1971.

• Agrupaciones de Productos Agrarios. Publicaciones del Mi-
nisterio de Agricultura. Madrid. 1974.

Redacción
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Con FERTICROS su trabajo rinde más

ó

Ferticros hace que las cosechas sean mejores, que las tierras pro-
duzcan más, que los esfuerzos y el trabajo del agricultor se vean
más generosamente compensados.

Ferticros es el abono complejo creado por S. A. Cros que reúne
en su formulación todos los componentes necesarios para que
las tierras rindan más, cualquiera que sea su tipo de cultivo.

Ahora puede Vd. conseguir el máximo rendimiento de sus cosechas!
Solicite al distribuidor Cros de su zona el abono Ferticros más
adecuado para sus cultivos. Aplicándolo obtendrá los mejores
rendimientos. Y si tiene dudas acerca de cual es el tipo de abono
que más conviene a sus tierras, mándenos una muestra de las mis-
mas a S. A. Cros, Servicio de análisis de tierras, Paseo de Gracia, 56
- Barcelona 171, y le indicaremos gratuitamente el mejor tra-
tamiento.

j FERTICROS multiplica su cosecha ^
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Responsabilidades más
amplias que la protección
de los cultivos
La compañía Stauffer Chemical no sólo
fabrica productos para la protección de
los cultivos, que figuran entre los más
selectivos del mundo y entre los más
eficaces y flexibles en su aplicación.
También dedicamos un interés personal
a sus problemas de rendimiento y
rentabilidad. De una forma muy clara,
ustedes en su granja y nosotros en
Stauffer colaboramos en el mismo
negocio; ambos deseamos lo mismo,
esto es, su éxito. Todavía compartimos
otra responsabilidad; somos responsa-
bles ante la presente generación y la
siguiente, que necesitan con urgencia
los alimentos que usted produce. Esos
son sólo dos ejemplos de nuestro
modo de prestar ayuda en su país y en
todo el mundo.

® herbicida selectivoOr ram del arroz

En todo el mundo, el Ordram es el más
conocido de los productos de Stauffer
Chemical para la protección de los cultivos.
Ningún otro herbicida del arroz es equipa-
rable en su capacidad de eliminación de las
hierbas acuáticas hasta el momento de la
recolección y en su perfecta selectividad en
lo que se refiere al arroz y a otros cultivos
de rotación. Los recientes progresos en las
técnicas de aplicación del Ordram emul-
sionable o en gránulos aumentan todavía la
economía y la tlexibilidad de empleo, y
permiten además una total adaptabilidad a
las condiciones locales del suelo y del
tiempo.

R^^^ ^ie^ herbicida selectivo
de la remolacha azucarera

EI Ro-Neet de Stauffer Chemical, sólo o en
combinación con el lenacil, el pyrazon o el
phenimedipham, es uno de los herbicidas
ticarbamatos, de amplio espectro, más efi-
caces para el tratamiento de la remolacha
azucarera y de la espinaca en todas las
condiciones metereológicas. EI Ro-Neet se
emplea en toda la Europa oriental y occi-
dental. En la actualidad, Stauffer Chemical
tiene en elaboración nuevos métodos y
combinaciones para ampliar el uso del
Ro-Neet.

STAUFFER CHEMICAL EUROPE S.A.
25, rue des Caroubiers
CH-1227 Ginebra

En España, el Ordram y el Ro-Neet pueden
obtenerse de Industrias Químicas Serpiol S.A.
Ordram puede obtenerse también de Insecticidas
Condor y de Unión Química del Sur.

MOTOR-IBERICA

Cada día son más estrechas las
relaciones con Cuba. Por primera
vez ha visitado España un minis-
tro de aquella República. La foto-
grafía recoge un momento de la
visita a la fábrica de tractores
EBRO que posee Motor Ibérica en
la Zona Franca de Barcelona. EI
ministro cubano de Desarrollo In-
dustrial, don Angel Gómez Trueba,

M. DIAZ Y PRIETO, S. A.,
NUEVO DISTRIBUIDOR NACIONAL

EN EXCLUSIVA DE LOS TRACTORES
"RENAULT"

Recientemente se ha firmado un acuerdo

entre Renault-Francia (división de maqui-

naria agrfcola) y M. Dfaz y Prieto, Socie-

dad Anónima, mediante el cual a partir

del 1 de julio def corriente año esta últi-

ma firma se hace cargo, con carácter de

exclusiva para toda España, de la impor-

tación y distribución de los tractores "Re-

nault", as( como de sus accesorios y re-

puestos.

M. Diaz y Prieto, S. A., es una empresa

bien conocida en el ámbito agrfcola nacio-

nal y especialmente en Ia región gallega,

donde radica su sede central (Lugo). Fue

fundada hace, aproximadamente, veinte

años y desde entonces su crecimiento y

expansión no se han visto interrumpidos

en ningún momento, contando en la ac-

aparece en la fotografía acompa-

ñado de los señores Olabarría,

Echevarría y Pena, consejero di-

rector general, secretario general y

director de Relaciones Públicas de

la empresa, respectivamente; se-

ñores que, recientemente, estuvie-

ron en Cuba estudiando la posibili-

dad de montar una factoría de

vehículos EBRO en dicho pais.

tualidad con nueve establecimientos abier-

tos al público, dotados todos ellos de sus

correspondientes talleres de servicio per-

fectamente preparados y una ilota de 85

vehiculos que la permiten atender con la

mayor rapidez y eficacia cualquier nece-

sidad que pudiera surgir. Asimismo, en

diversas provincias y en Madrid capital

tiene varias empresas filiales también li-

gadas a la mecanización agraria, algunas

de las cuales están dedicadas a la fa-

bricación de maquinaria agr(cola y cuyos

productos Ilegan r: todos los rincones de

nuestro país a través de una amplta y

agresiva red comercial.

Constituye un hito de la mayor impor-

tancia que una fábrica del renombre y de

la categoría de Renault haya confiado la

comerci^lización de sus productos en Es-

paña a M. Díaz y Prieto, S. A., por lo que

debemos felicitarla y augurarla Ios mejo-

res éxitos en su nueva andadura.
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EI sancochado del arroz, por
F. Gari Boldi. Organización de

d satlCOChaáo d^1 ar>^o¢ las Naciones Unidas para Ia
Agricuitura y ia Alimentación.
Roma, 1974 (23 x 15), 9^8 pá-
ginas.

Este manual contiene infor-
mación de carácter técnico y
económico acerca de las tecno-
logías y equipo para ei sanco-
chado del arroz. Se propone
aportar una ayuda práctica a los
industriales arroceros, facilitar Ia
labor de los funcionarios públi-
cos en el sector del desarrollo,
la inversión, el mercado y la
capacitacibn.

Se basa principalmente en la experiencia práctica en cuanto
al diseño, establecimiento, funcionamiento técnico, gerencia
de las instalaciones de sancochado y de la elaboración de tipo
comercial.

URR flr[loll IIIIRIRR15iR ER EL
RESRRRRLLO RRRRI DE RRIERI[R

Jos! EndRo G. Rrm^a

Una opción humanista en el
desarrollo rural de América,
por Emilio G. Araujo. I. I. C. A.
Dirección General (20 x 13),
233 págs. Costa Rica, 1974.

En este libro el autor trata de
divulgar los trabajos, estudios y
resultados de las labores del Ins-
tituto Interamericano de Ciencias
Agrtcolas.

La publicación de este libro
tiene una múltipie finalidad, por-
que en tanto que aporta infor-
mación, documentación y pro-
posiciones laboriosas en los
campos de la ciencia y de la
técnica agrfcola, trata de seña-

lar los programas idóneos encaminados a resolver determi-
nados problemas.

LN^ p6LOY11'^
C^!'rN^ W N9NC^ NtdN^^

N^^rrN
QILf/ N4^C`1

Lucha biológica contra la mos-
ca blanca mediante °Cales
noackl". Servicio de Defensa
Contra Plagas e Inspección
Fitopatológica (24 x 19 cm.).
Fotos a color. Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria.
Ministerio de Agricultura. Ma-
drid, 1975.

La mosca blanca desde su
aparición en la Peninsula el
año 1968 representa uno de los
mayores azotes para el cultivo
de los cftricos.

Los tratamientos contra esta
plaga resultan en general efica-
ces si se realizan de forma ade-

cuada y en momento en que este insecto es sensible. Ahora

bien, la oportunidad de los tratamientos es bastante dif(cil de
determinar y el agricultor tropieza con bastantes inconvanientes.

Con la introducción de "Cales noacki" en todas las zonas
citrícolas afectadas por mosca bianca se espera conseguir en
un plazo más o menos breve un cierto estado de equilibrio
entre ambos insectos y en consecuencia reducir sensiblemen-
te los tratamientos contra las plagas, con el correspondiente
ahorro para el agricultor y una menor incidencia sobre la fau-
na útil.

Felicitamos desde esta sección al Servicio de Plagas porque
Ia redaccibn e ilustración fotográfica de ta publicación de-
muestran la existencia de unos trabajos eficaces que han cul-
minado felizmente en unos resultados prácticos que se divul-
gan ahora en beneficio de nuestros citricultores.

Demografta, por Hubert Gerard,
Guillaume Wunsch. Ediciones
Pirámide, S. A., 1975 (18 x 12),
191 págs.

Hoy en d(a, principalmente en
los paises subdesarrollados, el
crecimiento demográfico excesi-
vo constituye un grave problema
que preocupa a los Gobiernos.

En el curso de los nueve ca-
pftulos de que consta el libro
se examinanan con un criterio
actual y realista teorfas y proce-
dimientos encaminados a res-
ponder, en parte, a tales pro-
blemas.

AI final del iibro aparece una extensa bibiiograifa destinada
al lector qup desee ampliar sus conocimientos.

rco^saaca^ z^,no xu^nrrn^

Aanorwnw actual
de la remolacHa
azucarera en Gídiz.

Panorama actual de le remola-
cha azucarera en Cádiz, por
Florencio Zoido Naranjo. Edi-
ciones del Instituto de Des-
arrollo Regional. Núm. 1. 1975.
Publicaciones de la Universi-
dad de Sevilla (21 x 13), 88
páginas.

EI crecimiento demográfico
mundial y el acelerado ascenso
a superiores niveles de vida de
la Humanidad entrañan el au-
mento del consumo de azúcar
a un ritmo más rápido que el
de los restantes productos ali-
menticios. La producción no si-
gue el desarrollo del consumo

congruentemente, resulta un déficit que se mantiene desde ha-
ce unos lustros y que revela una alarmante reducción de las
reservas mundiales de azúcar.

EI estudio que el autor hace en este libro pretende dar a
conocer lo que ha representado el cultivo remolachero en el
último quinquenio en la provincia de Cádiz y las convenientes
implicaciones industriales.
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LIBROS Y REVlSTAS

Es asi como podemos saber con qué tipo de problemas se
encara la mencionada provincia.

^•

^^ • ^- • .

• •

foques distintos, puesto
diferentes, pero muchas
personales.

MANUAL DE INTRODUCCION
DE PLANTAS EN CULTIVOS
TROPICALES, por J. León.
Dirección de Producción y
Protección Vegetal (23 x 15),
137 págs., F. A. O., Roma,
1974.

Este manual de la F. A. O. in-
forma, de una forma poco homo-
génea, de diversos cultivos tro-
picales ( cereales, tubérculos,
hortalizas, frutales, oleaginosas,
fibras, especias, caña, caucho,
etcétera) por un total de 29 es-
pecies.

Trata de informar a los téc-
nicos encargados de la exten-
sión de estos cultivos, con en-

FOLLETOS DE LA UNICEF
Se han recibido en nuestra editoriai los folietos del Gobierno

español (CIBIS) UNICEF-FAO correspondientes al programa edu-
cativo en alimerttación y nutrición.

- Alimentaclón de la embarazada.
- Alimentación de la madre lactante.
- Alimentaclón de los adolescentes.
- Alimentación del anciano.
- Alimentación de los niños de sela a doce afios.
- Alimentación del niño de dos a cinco años.

Series de folletos de Extensión Agraria (tripticos):

- Plantaciones en meseta.
- Siembra de la remolacha en primavera.
- Arboles para caminos.
- Embalses de plástico para el riego.
- EI girasol forraJero.
- Semillos de remolacha azucarera.
- Arboles de sombra.
- Control de daños causados por las aves en agricultura.

- Hojas divuigadoras del Ministerio de Agricultura. Dentro de
las publicaciones de Extensión Agraria se ha recibido en esta
redacción las siguientes Hojas Divulgadoras:

- Explotsción de montes, por Manuel Rodríguez de la Zubia
H. D. Núm. 9-10-69, 19 págs.

que los autores de los capítulos son
veces como resultado de experiencias

Se hacen referencias a técnicas de selección, desinfección,
embalajes, transporte, etc., en relación al aprovechamiento de
los recursos genéticos en los cultivos.

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Han tenido entrada en esta Redacción

distintas publicaciones de carácter mono-
gráfico o simplemente informativo, algu-
nas de las cuales reiacionamos a conti-
nuación:

- Memoria-Ejercicio 1974. Motor Ibérica,
Sociedad Anónima. Junta general de
accionistas.

- La hora de la verdad para nuestra agri-
cultura. Conferencia de don Ricardo
Medén Sanjuán. 21 páginas. Publica-
das por el Banco de Vizcaya.

- FinanzEUto y Servicios, S. A. Ejerci-
Cio 1974.

- Experiencias de comparación de va-
riedades de algodón, campaña 1973-74.
60 páginas. Comunicaciones I. N. I. A.

- Rutas de Butano, S. A. N° 20. 88 pá-
ginas.

- Andalucia: la región de la esperanza.
"Revista Sindical de Estadística". Nú-
mero 117 (extraordinario). 136 páginas.
Madrid, 1975.

- Colecclón HILGARDIA.

Universidad de California.
Vol. 42, n.° 16. Diciembre 1974.

• Bibliography (1758 to 1972) to the Sta-
phylinidae of America North of Me-
xico (coleoptera), por lan Moore and
E. F. Legner.

Keys to the Genera of the Staphylini-
dae of America North of Mexico Ex-
clusive ot the Aleocharinae (coleop-
tera: Staphylinidae), por lan Moore
and E. F. Legner.
Vol. 42, n.° 17. Diciembre 1974.

• Reactions of Four Cotton Varieties to
Variations in Water Management on
two San Joaquin Valley Soils, por
D. W. Grimes, D. M. Bassett, W. L.
Dickens, IVr. Yamada.

Vol. 43, n.° 1. Enero 1975.

• Biology and Physical Ecology ot "Apan-
teles subandinus" Blanchard (Hyme-
noptera: Braconidae), with notes on
temperature responses of "Apanteies

scutellaris" mucsebeck and its host,
tne potato tu^erworm.

HOJAS DIVULGADORAS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Han tenido entrada en esta Redacción
ejemplares de Hojas Divulgadoras, publi-
cados por el Servicio de Extensión Agra-
ria, Bravo Murillo, 101, Madrid-20, que a
continuación relacionamos:
Núm. 1-75 HD.-SIEM$RA DE PRECIS^ION

DE LA REMOLACHA AZUCARERA, por
Juan A. Grande de Celis. 12 páginas.

Núm. 2-75 H^D.-PLANTONES DE AGRIOS
EN HUERTOS DOBLADOS O NUEVAS
PLANTACIONES, por Diego Gómez de
Barreda y José Sala Galán. 16 páginas
(fotos color).

Núm. 3-75 HD.-HORTALIZAS ACOLGHA-
DAS CON PLASTICOS, por Zoilo Serra-
no Cermeño. 24 páginas.

Núm. 4-5-75 HD.-LA REFRIGERACION
DE LA LECHE, por José M. Hernández
Benedí. 28 páginas.

Han tenido entrada recientemente en nuestra redacción distintas pu-
blicaciones monográficas, tolletos, etc., de las que relacionamos algu-
nas que consideramos de interés general.

La protección de los cultivos para la alimentaclón mundial.
Groupement International des Associations Nationaies de
Fabricants de Pesticides. Brusetas
RefarmF y ctesarrollo. Información agraria ai servicio del agri-
cultor. Ministerio de Agricultura. Noviembre 1974, núm. 1;
diciembre 1974, núm. 2.
Dinero par el campo. (Menos de lo que la gente piensa.)
Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos. Gabinete
de Estudios Técnicos.

- Instltuto do Azeite e Produtos Oleaginosos. Bol. año 1, nú-
mero 2. Julio-diciembre 1973. Lisboa. Articulos: Girasoi, Pro-
ductividad deI olivar, Aceite virgen portugués, Normas lega-
les aceites comestibles, Noticias, Legislación, etc.

Bol, año 1, núm. 1. Enero-junio 1973. Lisboa. Articulos: Ca-
tastro oleícola, Plagas, Análisis de aceites, Bibliografia, In-
formaciones varias.
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EQUIPOS
AGRICOLAS

"ESMOCA", CABINAS
METALICAS PARA TRAC-
TORES. Apartado 26. Teléfo-
no 200. BINEFAR (Huesca).

CABINAS METALICAS
PARA TRACTORES "JOMO-
CA". Lérida, bl. BINEFAR
(Huesca).

INVERNADEROS

"GIRALDA", Prida - Hijos.
Roque Barcia, 2. Bda. Bella-
vista. Aparfado 516. Teléfo-
nos 69 O1 68 - 69 O1 71. SE-
VILLA-14.

MAQUINARIA
AGRICOLA

Molinns trituradores marti-
llos. Mezcladoras verticales.
DELFIN ZAPATER. Caudi-
]lo, 31. LERIDA.

Cosechadora de algodón
BENPEARSON. Modelo stan-
dard, dos hileras, rendimiento
medio, 0,4 Ha/hora. Servicio
de piezas de recambio y man-
tenimiento. RIEGOS Y CO-
SECHAS, S. A. General Ga-
Ilegos, 1. Madrid-16.

PESTICIDAS

INDUSTRIAS AFRASA,
Játiva,l0. Valencia. Insectici-
das, fungicidas, acaticidas,
herbicidas, abonos foliares, fi-
tohormonas, desinfectantes de
suelo,

PROYECTOS

Francisco Moreno Sastre,
Dr. Ingeniero Agrónomo. Es-
pecialista en CONSTRUC-
CIONES RURALES. Proyec-
tos y asesoramiento agrícola.
Alcalá, 152. Madrid-2.

PERIAGRO, S. A. Proyec-
tos agrícolas. Montajes de rie-

go por aspersión. Nivelaciones.
Movimientos de tierras. Elec-
trifica►iones agrícolas. Cons-
trucciones. Juan Sebastián
Elcano, 24, B, Sevilla.

Cálculos de ni^^elación de
terrenos por ordenadores elec-
trónicos. Riegos, explanacio-
nes, bancales, etc. Informa-
cián: AGRIMECA. Plaza de
América Española, 3. Madrid.

PROAGRO, oficina de estu-
dios y proyectos agrícolas.
Especialización en regadíos y
gestiónd e explotaciones. Du-
que de la Victoria, 3. VA-
LLADOLID.

"AGROESTUDIO". Direc-
ción de explotaciones agro-
pecuarias. Estudios. Valora-
ciones. Proyectos. Rafael Sal-
gado, 7. Madrid-16.

ESBOGA. Estudios y Pro-
yectos de Ingeniería, S. A.
Sección de Agronomía. Padre
Damián, 5. MADRID.

SEMILLAS

Forrajeras y pratenses, es-
pecialidad en alfalfa varie-
dad Aragón y San lsidro.
Pida información de pratenses
subvencionadas por Jefaturas
Agronómicas. 690 hectáreas
de cultivos propios ZULUE-
TA. Teléfono 82 00 24. Apar-
tado, 22. TUDELA (Navarra).

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número
23. Especialidad semillas hor-
tícolas. En vanguardia en el
empleo de híbridos. Apartado
21. Teléfonos 303 y 585. Te-
legramas "Semillas". CALA-
HORRA (I,ogroño).

SEMILLAS DE HORTALI-
ZAS, Forrajes, Pratenses y
Flores. RAMON BATLLE
VERNIS, S. A. Plaza Pala-
cio, 3. Barcelona-3.

PRODUCTORES DE SE-
MILLAS, S. A. PRODES -

Maíces y Sorgos Híbridos -
TRUDAN - Cebadas, Avenas,
Remolacha, Azucarera y Fo-
rrajera, Hortícolas y Praten-
ses. Camino Viejo de Siman-
cas, s/n. Teléfono 23 48 00.
Valladolid.

CAPA ofrece a usted las
mejores variedades de "PA-
TATA SELECCIONADA DE
SIEMBRA", precintada por
el Instituto Nacional para la
Producción de Semillas Se-
lectas. APARTADO NUME-
RO 50 TELEFONO 21 70 00.
VITORIA.

URIBER, S. A. PRODUG
TORA DE SEMILLAS nú-
mero 10. Hortícolas, legumi-
nosas, forrajeras y pratenses.
Predicadores, 10 Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

SERVICIO AGRICOLA
COMERCIAL PICO. Produo-
tores de semillas de cereales,
especialmente cebada de va-
riedades de dos carreras, aptas
para malterías. Comercializa-
ción de semillas nacionales y
de importacióm de trigos,
maíces, sorgos, hortícolas, fo-
rrajeras, pratenses, semillas de
floces, bulbos de flores, pata-
tas de siembra. Domicilio:
Avda. Cataluña, 42. Teléfo-
no 29 25 O1. ZARAGOZA.

VIVERISTAS

VIVEROS VA^L. Frutales,
variedades de gran produc-
ción, ornamentales y jardin^
ría. Teléfono 23. SABIÑAN
(Zaragoza).

VIVEROS SIINFOROSO
ACERETE JOV^EIIV. Especia-
lidad en árboles frutales de
variedades selectas. SABINA^IV
(Zaragoza). Teléfs. 49 y 51.

VNEROS CATA,LUÑA.
Arboles frutales, nuevas va-
riedades en melocotoneros,

nectarinas, almendros flora-
ción tardía y fresas. LERJDA
y BALAGUER. Soliciten ca-
tálogos gratis.

VIVIJROS J U A N SsSO
CASAiL.S de árbales frutales y
almendros de toda clase. San
Jaime, 4. ^L.A BORDETA (Lé-
rida). Teléfono 21 19 1$.

VPVER^OS A^RAiC'iON. Nom-
bre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semillas. Fitosani-
tarios BAYER. Tel. 10. BQ-
N'EF^AiR (Jiuesca).

LIBROS

COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS AGRARIOS,
por Pedro Caldentey.

EL TRACTOR AGRICO-
LA, por Manuel Mingot.

RIEGO POR GOTEO, por
1. Negueroles y K. Uriú.

MANUAL DE ELAIOTEC-
NIA, varios autores (en co-
laboración con FAO). Edito-
rial Agrícola Española, S. A.
Caballero de Gracia, 24. Ma-
dríd. Tel. 22! 16 33.

vARlos

VEN'D^EMOS N^OVPJ:L.AS
FRISONAS con carta genea-
lágica, cubiertas por semen-
tales también de "pedigree"
riguroso. Agropecuasia Caste-
]lana. General Sanjurjo, 45.
Madrid-3. Tel. 253 2b 99 (de
10 a 2).

U N I O IV TERRI'PO^RIA.L
DE C^OO^PERATIVAS DE,L
CA'MPO. Cuidadela, 5. PAM-
PLONA. SFJRVIPCIIOS CO^-
OPERAdVOS: Fertilizantes y
productos agrícolas. Comer-
cialización de uva, vino, mos-
tos. Piensos compuestos `tiCA-
CHCO".

LPBR^ERIA AGRIC^OLA.
Fundada en 1918; el más com-
pleto surtido de libros nacio-
nales y extranjeros. Fernan-
do VI, 2. Teléfs. 419 09 40 y
419 13 79. Madrid-4.

Contra la Mixomatosis del
conejo utilice Végonyor. Pe-
decil, contra el pedero de
ovejas. Viñoska, con[ra hela-
das de viñas y frutales. J.
Ortiz Osés. TARDIENTA
( H uesca).
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