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Piense ahora
en el valor de sus manzanas

Rhodofix o
aclareo químico del manzano
• Sustituye el costoso trabajo manual del aclareo,

por una simple pulverización.
• Se obtienen frutos de calibre natural,

homogéneo y comercial.
• Favorece la fructificación y regulariza la producción

de variedades contendencia a la vecería.
• Elimina el destrío, en beneficio de los frutos

más comereiales, sin reducir la cosecha.

^ RHONE ^^MICA IB^RICA S.A. ^POULENC
Pza. Marqués de Salamanca, 11 - Madrid-6 Tfno.: 225 74 00
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EL AGROPODER
BIEN VENIDO, MR. BUTZ

Nos visita, en una escala de su extensa gira por diferentes pafses, el hono-
rable Mr. Earl Butz, secretario del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos de América. Aunque Mr. Butz parece que no ha inventado el vocablo
AGROPODER, sí ha cantribuido a ponerlo de moda en reclentes declaraciones.
Y pensamos que puede interesar lo que el término encierra y en qué manera
puede afectarnos.

Cosa muy sabida es que los Estados Unidos partlcipan en ei comerclo
mundial agrario aportando más de la mitad de los cereales. Y que su posición
es igualmente fuerte y creciente en el mercado del haba de soja. Práctica-
mente, pues, todos los continentes y paises, a excepclón de algunos del Occi-
dente de Europa, que eran claramente exportadores de productos alimenticlos
básicos, se han convertido hoy en im,portadores netos. Las presianes demo-
gráflcas, añadldas a unas politicas agrar;as zigzagueantes y sin concreclón de
objetivos, junto con unos mercados perturbados quizá de manera intencionada
han conducido a esta situación.

Entonce^s, ^qué es el agropoder? De una forrna brutal y detonante, pero
con una razón de fondo hay un francés (1) que se responde a esta pregunta.
EI agropoder es la capacidad de expiotar el hambre de los demás. Lo que
podría expresarse del sigulente mado: "si haces lo que yo qulero, te doy de
comer; si desobedeces, te condeno al hambre". EI pafs que posee casi todos
los excedentes atimenticios del mundo, el pais de Mr. Butz, podria asi dictar
su voluntad a los pafses deficltarios, que naturalmente son la mayor parte de
los del globo. De esto, a hablar de "la diPlomacla del pan" no hay más que
un paso.

La imagen de Mr. Kissinger volando de capital en capita^l con bastimentas
nucleares en el equlpa)e, no es menos estremecedora que la de qulen em-
prende una glra por ei mundo Ilevando el agropoder en la maleta. Y es que este
agropoder es además arma de doble filo; puede utilizarse de manera coordi-
nada tanto en el lnterior como en el exterlor.

Los japoneses, en 1973, fueron castigados con restricciones en la importa-
ción de habas de soja, correctivo que, por simpatfa, se extendló a gran parte
de los paises del gbbo y además se cubrió el objetivo de frenar la subida de
los precios de los piensos en los Estsdos Unidos y de este modo mantener
los precios del filete al consumidor americano.

Las gigantescas compras rusas de trigo en U. S. A. a entidades privadas,
en la campaña 1972-73., con la sub{da en flecha del precio de éste fue el mo-
tivo de intervenir, de poner en manos de la Administración de forma importanie,
el arma del agropoder. Con una coyuntura económica al alza y la cota personal
de Nixon a la baja, la mitologfa popular halló los motivos de inflación en la
venta del trigo.

Los ejemplos recieMes pueden multiplicarse y la utilización del sector
agricola con ilnes estratégicos pensamos que no está sino en sus oomienzos.
La falta de perfeccionamiento en la utilización de la herramlenta que aun
todavía es arma ciertamente precaria y dependiente de la meteorología, no
Impide que preveamos sus devastadores efectos.

Por ello, la visita de Mr. Butz a esta España mia, a esta España nuestra,
puede ser ocasión para pedirle que el agropoder no salga de la valna, que
nos prometa, y se cumpla, después de las elecciones presidenclales, que no
harán nada para que nuestros planes de producción agrarla salten en mtl
pedazos sembrando el desconcierto en nuestras prodvcciones y precios y la
deseaperanza en nuestro campo. Y que como contrapartida... seremos bue-
nos y obedlentes!

(1) L. Jarkuy, en "Le Monde".
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EL EQUILIBRIO
FRENTE AL DEFICIT
AGRICOLA
CERADA - GIRASOL contra MAIZ - SOJA

En la sorda batalla que a cada país ie impone la
balanza de pagos y con más urgencia a todos aque-
llos que tienen, como el nuestro, abultados déticit,
la agricultura española debe hacerse un severo exa-
men.

Todo el resto del pais nos acusa por ese injustifi-
cado saldo negativo de 56.000 millones de pesetas
de nuestra balanza comercial agrícola cuando hasta
hace muy pocos años ia balanza general se equili-
braba bien que mai con los excedentes de las ex-
porfaciones agricolas.

Esta acusación tiene un tanto de hipocresía, un
tanto de ignorancia y un tanto de razón.

Tiene un tanto de hipocresía porque calla que
nuesta balanza industrial, quehacer al que el pais
dedica sus mejores afanes y estuerzos, es nada me-
nos que de 400.^00 millones. '

Tiene un tanto de ignorancia porque nadie sabe
o quiere saber que nuestra población agrícola en-
vejece pavorosamente y que en estos momentos qui-
zá el 50 por 100 de nuestros producfores agrico/as
son ancianos o en /os umbrales de la ancianidad.
Se ignora, o se quiere ignorar, que la dieta alimen-
ticia del pais ha pasado en gran medida de los pro-
ductos vegetales a los animales y cada kilo de car-
nes o huevos necesita de 4 a 10 kg. de cerea/es y
piensos para ser producido. Se ignora o se quiere
ignorar esa masa de turistas, superior ya a los 30 mi-
llones de personas, que durante varias semanas nos
visita y cuyo consumo podría cifrarse en el equivalen-
te a un mes de la dieta alimenticia de todo el pais.

Por resumir este punto yo diria que con una po-
blación agrícola decreciente y envejecida peligrosa-
mente tenemos que alimentar hoy más bocas de es-
pañoles, con alimentos más costosos de producir y
con más de 30 millones de invitados a nuestra mesa.

Tiene un tanto de razón porque, a pesar de todo,
la agricu/tura españo/a puede y debe superarse para
reducir y hace cambiar de sógno el saldo de inter-
cambios agricolas con otros paises.

Gentro de las mercancias que se importan hay
articulos como el café, el cacao, /as maderas tropi-
cales, etc., que por su naturaleza son insustituibles;
si nuestro nivel de vida exige que se importen, no
hay más remedfo que considerarlos como inevitables.

Hay otros como los licores y alimentos a/ gusto
extranjero que vienen impuestos por el turismo que
nos visita y por el esnobismo de nuestra alta socie-
dad que son a corto plazo insustituibles; otros, como
/os cueros, que los exige nuestra industria de la piel,
y se cubren con sus exportaciones muy considera-
bles.

Pero hay otros, principalmente maíz y soja, des-
tinados a piensos, que se deben anular en el plazo
de muy pocos años.

DATOS MACROECONOMICOS

Su volumen en toneladas y en miles de millones
de pesetas es ds tal cuantia que desequilibra total-
mente nuestra balanza.

4,5 millones de toneladas de maíz.
1,5 millones de toneladas de soja.

equivalen a cErca de 1.000 millones de dólares y a
un 100 por 100 de nuesto déficit agricola.

Si nosotros quisiéramos producirios en nuestro
sue/o deberíamos dedrearles 1,3 millones de hectá-
reas al maíz trente al medio millón de hectáreas que
actualmente le dedicamos y a la soja dedicarle otro
millón de hectáreas por encima de las 20-30.D00 hec-
táreas que ahora Ie dedicamos; en total 2,3 millones
de nuestras mejores tierras de regadio o de secano
húmedo, que es a todas luces imposible dedicar^e.^
a corto y aun a larguisimo plazo.

Si además vemos que la producción de maíz Ireva
seis-siete años prácticamente estancada y la de soja
no acaba de despegar de sus bajas superficies y
producciones insignificantes, hay que pensar que
por este camino iremos cada vez de mal en peor
con aumento de /as importaciones más y más es-
canda/osas.
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LA CEBADA FRENTE AL MAIZ

Alguien ha dicho, y con muchísima razón, que en
España cometemos el absurdo error de hacer la base
de nuestros piensos compuestos al maíz, que tene-
mos que importar en más de /as dos terceras partes,
cuando la base debia ser /a cebada-avena como en
el rssto de Europa y que podriamos producir más
cómodamente.

De la mano del maíz viene la soja, norteamericana
como él, dominada por "truts" internacionales, y que
secundariamente crea problemas terrib/es a todo
nuesto olivar de 2 millones de Ha.

Si esto no es hacer la política de/ avestruz, ya me
dirán qué es.

Cuando este año pasado el ex ministro de Agri-
cultura, señor Allende, poco antes de irse de vacacio-
nes, quiso anunciar a /as Cortes /a buena noticia de
que habiamos recogido 7 millones de toneladas de
cebada (2 millones más que en años anteriores),
todos pensamos, y quizá é/ también, que eso repre-
sentaria 2 millones mEnos de toneladas de maiz im-
portado; pero nos equivocamos de medio a medio
porque no se importaron los 4,1 millones de tonela-
das del año 1974, ni los 2,1 millones que el aumento
de la cebada parecia aconsejar, sino 4,5 millones de
toneladas.

iVivan los importadores y sus amigos de /as mul-
tinacionales y muera el agricultor español!

A/ final, como toda paciencia tíene su limite y el
bochorno era mayúsculo porque las fábricas de pien-
sos no hacian ni caso del maíz español, aun siendo
de mejor calidad que el importado, tuvo que venir
la protesta de los agricu/tores de Aragón a quienes
se /es ha callado, por el momento, más ma/ que bien.

Porque es el caso, y en el puerto de Tarragona
que es el mayor importador de cereales de toda
España se puede ver pa/pablemente, que e/ maíz
norteamericano es el de peor calidad. Los tres
principales paises proveedores son: Argentina, Bra-
sil y USA; el maíz argentino es excelente, e/ de Bra-
sol bueno y e/ de USA ma/ísimo.

Creo que se dice lo suficiente de su calidad si se
revela que los obreros que manejan la pa/as carga-
doras de maiz USA van con caretas para gases as-
fixiantes.

^Qué razón hay para que el poderoso pais, con
quien tenemos un déticit comercial de 1.500 millones
de dó/ares, nos meta por la fuerza un producto ma-
lísimo y que no necesitamos este año? ^Es que ade-
más de las bases militares tienen derecho a nuestro
emplazamiento económico?

Ya hemos visto con qué facilidad en un año hemos
obtenido 2 millones de toneladas métricas de ceba-
da más que el año anterior y nos podíamos haber
ahorrado la mitad de las imoortaciones de maíz.

EI objetivo nacional debe estar en el más breve
p/azo posible en /os 10 millones de toneladas de
cebada; se deben poner los medio para pasar de /os
4,4 millones de/ 73, !os 5,4 millones del 74 y los 7 mí-
llones del 75 a los 10 millones posibles en el
año 1977.

Y señores, no hay que engañarse, en el campo el
mejor motor es el precio de venta; si el precio justo
suponemos que es 7,5 ptas./kg., démosles a los agri-
cultores 8 u 8,5 ptas./kg, y apostemos que en el 77
se consiguen los 10 millones de tone/adas de ce-

bada; todo lo demás es música celestial, y cuando se
hayan cubierto nuestras necesidades ya llegará la
hora de aNojar el acelerador y volver al precio justo
o no; porque si con una peseta de propina a la ceba-
da nos Ev^tamos 8 ó 10 ptas. de maiz importado que
habrá que pagar con dólares conseguidos msdiante
exportaciones a largo p/azo de cobro y además tam-
bién primadas... bendita peseta de la prima de ce-
bada.

En EI secano todavia se pueden hacer muchos mi-
lagros agronómicos porque nuestras producciones
medias son relativamente bajas con respecto a Euro-
pa; aur,que no nos engañemos con /as cifras com-
parativas porque nuestras lluvias son escasas en
comparación con las europeas; de todos modos mu-
cho se puede mejorar en abonados y ese esfuerzo
el agricu/tor lo hará con alegria si ve una posibilidad
de ganancia extra.

La verdadera redención de nuestros secanos está
en otra parte: en que las aguas de cada cuenca se
consideren como un bien de todos y cada una de
las tierras que la componen y que se considere que
los secanos tienen tanto derecho a los riegos even-
tuales como los actuales regadíos al riego total.

Hay cu/tivos, como /a cebada o el trigo, que con
dos riegos de 300 m.'/Ha. obrarían el milagro de
duplicar sus producciones y pasaríamos de golpe y
porrazo a tener producciones europeas por hectá-
rea. ^Cuántas veces la falta de lluvia en octubre-no-
viembre provoca una mala nascencia de cereales y
la consiguiente mala cosecha? ^Cuántas veces una
lluvia de menos en abril-mayo provoca una mala gra-
nazón?

A mi mE subleva ir por las carreteras de nuestros
valles y ver el maíz con medio palmo de agua de
riego, cuando veo un poco más adelante, en /as lo-
mas que tocan a/os regadios, la cebada y e/ trigo
con espigas canijas chocarradas por /a sequía y
piEnso que con el agua que se despiltarra en el maiz
daria aquel cebada/ chocarrado más de media cose-
cha del maiz. Esos dos riegos de 300 m.'/Ha, que le
taltan muchos años a nuestros cereales de secano
deben ser algo tan sagrado como los derechos de
riego de nuestros actuales regadios.

Señores ingenieros del IRYDA, señores planifica-
dores de nuestros regadíos... dense una vuelta por
Israe/ y vean cómo un pueblo que lucha con /a se-
quía como nosotros maneja sus escasos recursos
hidráulicos con vistas a una cosecha nacional má-
xima y no loca/ máxima; cómo se estudia la dosis óp-
tima de riego no psnsando en cosechas apabullan-
tes por hectárea, sino de cosechas máximas por me-
to cúbico de agua, que es lo que escasea.

Hay que imp/antar /as elevaciones de agua desde
nuestros ríos, arroyos y canales de riego en e! final
del otoño, invierno y principio de primavera y regar
por aspersión nuestros secanos sedientos cerealis-
tas, porque entonces en nada se perjudica a los re-
gadios, y si a/go se /es perjudicara se veria compen-
sado ho/gadamente por la cosecha suplementaria de
cereales.

Hacen talta más embalses pequeños con muros de
tierra que aprovechen !as aguas de tantos arroyos
que corren desbocados una o dos semanas al año y
en el resto van secos; es un agua que se pierde in-
útilmente en el maro de /os pocos temporales gene-
ralizados de agua que riegan la peninsula a lo largo
del año.
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EL GIRASOL FRENTE A LA SOJA

También tropezamos aqui con otro cu/tivo de se-
cano de fácil expansión en nuestro pais, trente a un
cultivo de regadio limitado por varios motivos.

La soja es cultivo de verano, como e/ maíz, rela-
tivamente sobrio para el agua y que deja un exce-
lente rastrojo y da un excelente forraje para el ga-
nado además del grano; pero su granazón es peli-
grosisima; unas lluvias durante su secado pueden
dar al traste con su rentabilidad por abrirse las vai-
nas y caerse el grano. Es ésta la razón más pode-
rosa que limita /a extensión del cultivo; sí después
de/ esfuerzo /a cosecha es una incógnita para qué
cultivarla. Desengañémonos, septiembre-octubre son
meses de granazón de /a soja y meses de tempora-
les violentos en España; la soja siempre estará com-
prometida.

E/ girasol es cu/tivo de secano, apto para coloni-
zar nuestros millones de hectárea de rastrojos de
realistas; su progresión en los últimos años ha sido
fulminante, aunque últimamente se ha visto frenada
por diversas causas, la principal de todas porque
las últimas cosechas han sido decepcionantes por
diversos motivos.

Era de prever este contratiempo porque todo cul-
tivo tiene sus pequeños o grandes secretos y hasta
que se dominan una catástofe está más cerca del
éxito de lo que podria parecer; en definitiva nues-
tros agricultores y nuestros técnicos deben poner
manos a la obra y dominar las distintas vicisitudes
que en forma de p/agas o climatologia o de elección
de variedades, pueden presentarse; pero un cultivo

LOS HOMBRES
SABEN
APRKIARLAS
MOT051ERRA5

reina del bosque

pr^mera marca
en elmundo
venta yservicios
en toda España

tan resistente a la sequia ha de colonizar nuestros
secanos que no deben sembrarse todos los años de
cerea/es. Son millones de hectáreas las que le es-
peran y cientos de miles las toneladas de grano que
se pueden recolectar.

FONDOS PARA PRIMARLOS

^De dónde sacar dinero para primar estas produc-
ciones nacionales que sustituirán en su día las im-
portaciones actuales?

EI Mercado Común Europeo nos da la respuesta:
gravar /as importaciones que no les convienen y con
ese dinero primar sus producciones propias; en una
pa/abra, gravar el maíz americano con lo que le va-
mos a dar a nuestra cebada y gravar a /as importa-
ciones de soja para primar a nuestro girasol.

Por si algún puritano tiene algún reparo le diré
como ejemp/o que nuestro aceite de oliva tiene hoy
un impuesto de 45 ptas./kg. para entrar en Europa,
iel 50 por 100 de/ valor nada menos!, y por si les
queda duda que les pregunten a nuestros exporta-
dores de aceitunas o de calzado cuá/es son /os de-
rechos aduaneros que nos ponen los americanos,
tan liberales y derribadores de barreras aduaneras
(ajenas).

Por desgracia una cosa es la filantropía o la ca-
ridad y otra mucho más prosaica y despiadada la
politica comercial, donde no rige más que el egofs-
mo e/evado a /a enésima potencia.

Tomás MOLINA NOVOA
Doctor Ingeniero Agrónomo

^Fa^ ^c^A.S.A.
G.Zorrozgoiti-Telfs.(94)4416179-4417989 81L8A0-13

Ruego me envien catá/ogos

Nombre -------------------------------------------

C/ ------------------------------------------------.

TCiudad --------------------------------------------- ,^ ^^
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Instalaclón de deshidratación y granulación de COOPERATIVA AGRICOLA SAN MIGUEL ARCANGEL
alfalfa de 20.000 Kg/hora de evaporación. (Fuentes de Ebro-Zaragoza)

Grupos de molienda * Deshidratadoras de forra`jes
Deshidratadoras móviles * Fábricas de piensos eompuestos
Secaderos de ^rano de pequeña, mediana y gran produceión

Prensas de granular y de aglomerar
Mezcladoras, dosificadoras, etc.

PROYECTA, CONSTRUYE Y MONTA:

STEIN ET ROUBAIX ESPANOLA S.A.
Ercil la, 4- Apartado 347 - Teléf. 4242520 - Telex.33700 Stein e- BILBAO

DELEGACIONES EN: Madrid - Maria de Molina,37 1 Barcelona - Via Augusta, 59 I

Zaragoza - Fernando de Antequera, 6/ Sevilla - Echegaray, 2

OTROS FABRICADOS

CON LICENCIAS

- PROMILL
- HART-CARTER C0.
- LEWIS C.GRANT

Hornos para todas las industrias/ Acondicionamiento y procesos industriales / Secaderosy molinos industriales

STEIN COMBl.1TION ^ Carretera de Gatica, s^n
MUNGUTA(Vizcaya) Telefono 6747500-AP•347- BILBAO
calderas para centrales térmicas /gene
radores de vapor J piping^tratamiento

de residuos sólidos

STEIN BALTOGAR S.A. ^ earrio de vitoricha, s^n
LUCHANA- BARACALDO - Tn 4375600 ( 6 I in ) Ap.1131 - BILBAO

venti ladores^ captación y separacibn de polvo/
equipos de granallado ^climatización nuclear
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FIMA - T6
2-11 ABRIL - ZARAGOZA

658 expositores
2.429 c<stands»

Un agricultor en Zaragoza
La convocatoria de FIMA cada

vez causa un mayor impacto entre
nuestros agricultores como resul-
tado de la extensión de su fama y
la eficacia de su organización.

Este año un agricultor de tierras
manchegas, más cercano al mini-
fundismo que al latifundismo, qui-
so conocer FIMA... y de paso Za-
ragoza.

Enrolado en un autobús, en via-
je colectivo estimulado por las
Agencias del Servicio de Extensión
Agraria, nuestro agricultor Ilegó
el sábado 3 de abril a Zaragoza
bien de noche y algo cansado.

EI domingo lo dedicó a la Feria.
Antes de las 10 de la mañana, hora
de apertura, estaba ya esperando
en la puerta de entrada, fue reci-
biendo sin parar un montón de re-
vistas, programas y folletos. Tam-
bién le fue entregado el Diario de
la Feria. Y estuvo andando, siem-
pre dirigido y en grupo, toda la
mañana.

Se impresionó pronto. Mucha
gente. Mucha máquina. Pero mu-
cha máquína desconocida y ^r^uy
grande. Tractores de rueda da po-
tencia inusitada. Aperos gigantes.

Encontraba mucha maquinaria re-
molachera. Bastantes despedrega-
doras y preparadoras del suelo
para la perfecta siembra.

Se encontró pronto cansado y
apenas "digería" lo que estaba
viendo. Le gustó mucho, eso sí, la
costumbre de subirse a los tracto-
res gigantes, en cuyos asientos
cómodos descansaba y soñaba
con el placer que le podría conce-
der mientras labrara sus áridas
tierras manchegas, la insonoriza-
ción, la calefacción o la radio de
que iban provistas las cabinas de
seguridad.

Cuando el cansancio hizo una
mayor presa en él, tuvo también
la suerte de poderse sentar en una
butaca para presenciar, ^ntre c^i-
bezadas, la proyección de una de
las películas del ll Certamen Inter-
nacional del Cine Agrario.



Recobradas las fuerzas, con
más eficacia todavía que el des-
canso del bocadillo del mediodía,
se dirigió -lo dirigieron- a cono-
cer, con programa en mano, las
novedades oficiales. Le expficaron
detalles de una cabina de tractor y
un remolque premiados por su se-
guridad para el trabajo. En otros
"stands" le fueron enseñadas dis-
tintas máquinas y útiies que ofre-
cfan perfecciones mecánicas cu-
riosas e inimaginables para él.

En su último paseo, hasta agotar
la hora de cierre a las 7 de la
tarde, se dedicó a inspeccionar y
a preguntar, ya más familiarizado
con la Feria, enterándose de que,
al día siguiente, el ministro de
Agricultura visitaria también la Fe-
ria y entregaría los premios a los
ganadores de los Concursos "Me-
joras de Desarrollo Comunitario
en el Medio Rural" y"Agricultores
Sobresalientes en A c t i v i d ades
Agrarias", entre los cuales no po-
dría encontrarse ni él ni su pueblo
por aquello de estar lejos de Za-
ragoza.

Nuestro amigo volvió a su pue-
blo. Contó lo visto, lo no visto y
tanto entusiasmo derrochó que
convenció a tres amigos jóvenes
agricultores para, con el coche de
uno de ellos, y previa reserva de
camas, viajar de nuevo a FIMA e
intentar conocer, esta vez, Zara-
goza.

Tras madrugar mucho Ilegaron a
Zaragoza el viernes a media ma-
ñana, dirigiéndose directamente a
la Alfranca para presenciar la
Vll Demostración Internaciona! de
Laboreo con Equipos Mecánicos,
organizada por el Ministerio de
Agricultura. Un largo y rápido re-
corrido les proporcionó la oportu-
nidad de contemplar el trabajo de
cerca de cuarenta aperos distin-
tos. Un subsolador enorme del
IRYDA. Vibrocultivadores (Kongs-
kildes) de rejas flexibles, con an-
chura de labor de unos 9 metros.
Arado de rejas reversibles acopla-
do a la labor de subsolado. Sor-
presiva motoazada. Ratovator con
16 azadas. Gradas de todas cla-
ses. Arado cincel de 30 elementos
de trabajo y ancho de labor de 7
metros. Cultivador articulado de
14 metros de anchura, etc.

Los tractores de dobles ruedas,
necesarios para el arrastre de es-
tos aperos monstruos, ies causa-
ron auténtica impresión. También
comprobaron el trabajo de una
maquinaria (arados, gradas, culti-
vadores, escardadora entrelfneas,

etcétera) de dimensiones más pro-
porcionadas a sus parcelas. En
fin, las consabidas cervezas, los
tintos, los bocadillos... y de nuevo
a la Feria.

Nuestro hombre era entonces el
director de orquesta y trataba de
guiar a los amigos a aquellas cu-
riosidades que recordaba, por ha-
berlas visto directamente u oido
opiniones posteriores de otros del
grupo o de los agentes del SEA.

Como buenos manchegos, se
pararon ante el equipo rotativo
para el ordeño me^cánico de las
ovejas, un triturador de sarmientos
y un curioso cultivador extensible
hidráulico intercepas que Ilamaba
mucho la atención. EI funciona-
miento de una abonadora neumáti-
ca y de una sembradora neumática
para cultivos de huerta -que les
parecía de juguete- Ies fue ^expii-
cado con detalle por los exposito-
res. Se detuvieron también ante
recogedoras y empacadoras y pre-
guntaron por un detector de pér-
dida de grano en cosechadora y
un medidor de humedad para fo-
rrajes, que estaban consignados
entre las novedades premiadas.

A última hora de la tarde se sen-
taron, bastante cansados por cier-
to, en el salón de actos, en donde
tenia lugar la conferencia magis-
tral que cerraba los actos acadé-
micos que, bajo el título genérico
de Vlll Conferencia lnternacional
de Mecanización Agraria, estuvie-
ron dedicados al Laboreo. Se en-
tretuvieron con la proyección de
unas películas sobre experiencias
de labranza, pero muchos gráfi-
cos y curvas que ilustraron el dis-
curso técnico no los entendie!on.

Por la noche, por fin, conocie-
ron algo de Zaragoza. De esta ior-
ma ampliaron la gama de expe-
riencias recibidas con el fin de
conceder variación a los comenta-
rios a repartir entre los amigos que
habían quedado en el pueblo.

EI sábado volvieron a la Feria
en plan de remate, con tranquili-
dad, y a eso de las 12 del medio-
día. EI personaje principal, ma-
duradas sus ideas, querfa informa-
ciones concretas.

Pensó que lo más interesante
eran los precios de la maquinaria,
sus formas de trabajar, los rendi-
mientos en el día, los caballos que
necesitaban para su tracción, el
gasto de carburante, las roturas,
las reparaciones... y casi se Ile-
garon a enterar de tres tipos de
máquinas que pensaron les podrfa
interesar. Un equipo para la siega,

recogida y empacado del forraje.
Un tractor zancudo o especial
para viñas (de los denominados
"viñeros"). Un triturador de sar-
mientos que les sirviera también
para olivos. Si les daba tiempo,
querían Ilevarse datos suficientes
de despedregadoras y cosechado-
ras de remolacha.

No compraron nada en definiti-
va, pero se informaron y aprendie-
ron. Quizá sus padres hubieran
comprado algo. De seguro que su
próximo contacto con los distri-
buidores cercanos a su pueblo de
la citada maquinaria será fácil y
tendrán suficientes argumentos
para discutirles y exigirles lo que
precisan. Pero, en estos momen-
tos, pensaron que, en realidad,
necesitarían mucha maquinaria si
intentaran mecanizar lo que se di-
ce integralmente las tierras de
sus familias. Tierras que ni son lo
suficientemente grandes como pa-
ra permitir los "monstruos" exhi-
bidos, ni tan pequeñas que les em-
puje, como a tantos, a la inm^ediata
emigración a la gran ciudad. Esa
mecanización integral sólo para
sus pequeñas parcelas de alfalfa
de riego, su poco de remolacha y
sus viñas, es imposible a los pre-
cios de la maquinaria y a los cos-
tes de utilización y mantenimiento.

Pensaban nuestros amigos, a la
vuelta de Zaragoza, que, al igual
que recolectaban sus cereales con
las cosechadoras prestadas en
servicio, podrfan hacerlo con atgu-
nas de las mecanizaciones soña-
das en Zaragoza, si alguien se
aventuraba. LY por qué no podrian
ser ellos? En este caso, Lquién les
ayudaba a tan alta financiación y
les aseguraba un seguro trabajo
capaz de amortizar bien sus má-
quinas?

ZY si la Cooperativa del pueblo
se decide a comprar lo que casi
todos allí necesitamos?, pensó en
voz alta uno de ellos. No es posi-
ble, dijo otro, pensando en las di-
ficultades de la organización de
las prestaciones y en el uso por
todos de las mismas máquinas.

Dios quiera, decimos nosotros,
que de entre estos cuatro entu-
siastas muchachos salga pronto,
para bien de su pueblo y de su
comarca, un buen directivo o ge-
rente de cooperativa o, en todo
caso, un eficaz empresario que
preste un útil servicio a los demás.
Si así lo fuera, FIMA 76 habrta ren-
dido un pequeño pero elocuente y
rentable servicio al campo es-
pañol.

MACARIO
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FIMA-76

PROGRAMA GENERAL
DE ACTOS

Y JORNADAS OFICIALES
V^ernes, 2 de abril: Apertura y ben-

diciór^ del Certamen.
Exposición de trabajos efectuados

pcr Ics sEteccionados en ios concur-
scs del VI Dia del Agricultor, con la
cc:abcracíón del Servicio de Extensión
Agraria.

Apertura de las sesienes del II Cer-
tamen Internac^onal de Cine Agrario.

Sábzde, 3 de abril: Inauguración ofi-
cial de - F1MA-76, por el excelentisimo
señor mir,atro de Camercio, don Leo-
pol ĉo Calvo-Sctelc y Bustelo.

Er,trega de trcfeos y diplomas a las
^.rmas expositoras galardanadas en los
carcurscs: "Novedades Técnicas" y
ĉe "Seg^r:dad, erganomia y normaliza-
c.ón en las máq^inas agr,ícolas".

Prcyecc:ones del II Certamen Inter-
naciortal de Cine Agrario.

Dia de Inglaterra.
Lunes, 5 de abril: VI Día del Agri-

cuitor, Fresidiao par el excelentísimo
señcr mir.istro de Agricultura, don Vir-
gilio Oñate Gil.

Entrega: de premios y díptomas a los
ganadcres de ios cancursos "Mejoras
de desarrctlo ccmunitario en el medio
rural" y "Agricultores sobresalientes en
^ctrv:dades agrarias".

Terminación de proyecciones del
11 Certamen Internucional de Cine Agra-
rio.

Reun^ón =de la Comisión Técnica,
número 68, "Tractores y Maquinaria
Agricola", del Instituto Nacienal de
Racionafización y Normalización.

Martes, 6 de abril: II Día de la Re-
moiacha, arganiz^do par la Agrupación
S:r,d^c21 Nac.or,21 Remolachera.

Jorrada' de la Prensa Técnica Agro-
pecuar;a,-argar.izada por Ca'Asociación
Españcla de Is Prensa Técnica y la
Secc;ón de Publicaciones Agropecua-
ras.

Miércoles, 7 de abril: Apertura y
sesión de irabajo de {a VIII Conferen-
c;a Ir.ternacicnal de Mecanización
Agraria, arg2r,izad4 por ta Asaciación
N2cional 'de Ir.genieros' Agrónomos,
con la cal2bcración del Centro Regio-
nal de Invest:gzc;ón y Desarrollo Agra-
ro del Ebro. INIA, que traíará el tema:
"Lzborec, aspectcs técnicos y econó-
m:cos".

Visita ot:cial al Certamen del exce-
ler,tís:mo señcr embajadar de Francia
en España.

Cine empresarial agricota.
Jueves, 8 de abril: Segunda sesión

de traba;o de !a VIII Conferencia ln-
terr.acional de Mecanización Agraria.

Día de Alemania (R. F.).

Cor,ferer,cias-ccloquio, patrocinadas
pcr el Banco Hispano Americano, a
c^rgo de don Luis Velasco Rami, vi-
cESecretario gene^ai técnico del Mi-
ratero de Comercio sobre: "La ex-
portacfón en la Economía española",
y don Bernardo María Cremades Sanz-
F^stcr, catedrático de la Facultad de
Derecho y ebog^do, de Madrid, que
+.r^^erá de: "Parorámica española del
2:rbitraje comercial internacional".

V;Ernes, 9 de abril: Primer dia Jorna-
dz de: Comprador.

Vaa2 de Misiones Comerciales de
Ce:ombia, Chile, Ecuador, Filipinas,
Irár, L°beria, REpública Dcminicana,
SuECi2, Túnez y Vt:nezuela.

DEmcstraciones prácticas de siste-
mas de iabareo mecanizado, en La
A'irzr.ca, crganiz2^das por la Dirección
Ger.eral de la Prcducción Agraria del
Mlnatero de Agricultura.

Reur.ión de la Asociación de Impor-
t^ ĉcres de Maquiraria Agrícola ASIMA.

Sa'emr.e acto de clausura de ta
VIII Conferenciz - Internacional de Me-
^^r"z2ciórt Agraria.

Conferencia magistral sobre: "Labo-
reo OpCmo", por el profesor Eladio
Ar2r.dz Hered',a, dcctor ingeniero agró-
r.cmo, Escuela Técrtica Superior de
Irĉertieres Agróncmos de Madrid.

lectura de ccr.clusiones e interven-
c:ón del ilustrísimo señor don Antonio
REUS C;d, presidEnte de la Asaciación
N2c:or.^l de IcgEnieres Agrónomns.

Sábzdo, 1Q de zbrl: Segundo día
Jcrr.aáa del Comprador.

Jcrr2da A. F. A. E., organizada por
!a Ascciacíón de Publicistas y Escríto-
rés Agrarics Espr.ñcfes, 2samblea ge-
nerz;.

Conterencia-cctoquio, scbre el tema:
"La ayuda al fomentc forestal por ini-
ci2t:va priv2dz en Esp2ña y en otros
p^ises", por c'or, Bernardo de Mesan-
za Ruiz de Salas, dactor ingeniero
^gróeome, de B::bao,

Vaita al certamEn de Ies miembros
Ce A. P. A. E.

Reur,ión dE frmas expositoras ex-
pertaderas con misicnes comerciales
extr2r,jeras.

C.r.e Empres2ri21 Agrícola.
Dcm°ngo, 11 de abril: Acto de "Exal-

taciór. de la ^abar de {cs profesionales
en el med`.o rurzl", orgar.izado por la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Z2rzgozz, Aragór, y Rioja.

Proyección de las peliculas premia-
das en el II CErtzmen Internacíonal de
C:rte Agrario.
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"Línea Roja' New Holland Santana,
toda una gama de máquinas para el forraje.

Siempre dispuesto a competir en
cualquier tipo de terreno y explota-
ción agrícola.

alínea Roja^ New Holland San-
tana.

La gama más completa y de ma-
yor prestigio mundial.

- 8 modelos de cosechadoras pi-
cadoras de corte exacto, arrastradas
y autopropulsadas, con 3 imple-
mentos distintos para la mayoría de
los modelos.

- 6 segadoras acondicionadoras
arrastradas y autopropulsadas.

- 3 modelos distintos de molinos
mezcladores y picadoras, acciona-

dos con la toma de fuerza del tractor.
- 2 barras guadañadoras coñ-

vencionales y de discos.
Para lograr esta gama, ha sido

necesario partir de un diseño técni-
co equilibrado, una robustez reco-
nocida de elementos de la máquina,
una terminación perfecta y una ex-
periencia práctica.

Durante el proceso completo en
la recolección de forraje, New Ho-
Iland Santana demuestra ser primera
potencia mecánica,consiguiendo una
com p leta regularidad de trabajo, más
rendimiento y mayor duración de la
máquina.

Consulte
al conceĉ̂ onario

de su zona.

51sNT{sNls la POTENCIA
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II SEMANA INTERNACIONAL DEL VINO
JEREZ

EI Consejo Provincial de Empresarios de la
provincia de Cádiz se propone dar ese año el
más alto nivel a estas Jornadas Técnicas y Pro-
fesionales que bajo la denominación de II Se-
mana Internacional del Vino han de celebrarse
los días 7 al 11 de junio próximo en el marco de
J erez-Xerez-Sherry.

Es ya una garantía del éxito, el hecho que al
primer contacto con muy cualificados técnicos
y doctores enológicos de alta estima interna-
cional, hayan respondido de inmediato a la Ila-
mada, muchos de ellos para su col3boración
en las conferencias de estas Jornadas confir-
mándoncs su participación las siguientes perso-
nalidades:

- Doctor Usseglio-Tomasset, director de la
Sección de Química Enológica del Instituto Ex-
perimental Enológico de Asti (Italia), que va a
desarrollar su conferencia sobre "Causas y Me-
canismos de las Alteraciones físico-químicas de
la limpidez de los vinos".

- Doctor Vicente Cortés Navarro, director
técnico de SAVIN, S. A., que va desarrollar su
conferencia sobre "Recursos Enotécnicos fren-
te a las alteraciones físico-químicas de la lim-
pidez de los vinos".

- Doctor Corrado Cantarelli, del Instituto de
Enología Alimenticia de la Universidad de Mi-
lán (Italia), que va a desarrollar su conferencia
sobre "Medidas Enotécnicas para limitar o im-
pedir el desarrollo y actividad de Microorganis-
mos indeseables en los vinos".

- Doctor Helmut Muller-Spath, ingeniero,
Enólogo (Seitz), que va a desarrollar su confe-
rencia sobre "Embotellado en caliente y embo-
tellado de oxígeno".

- Dactor Ildefonso Mareca, subdirector de
Ia Escuela de la Vid e Industrias Derivadas de
España, que va a desarrollar su conferencia
sobre "Procesos y Mecanismos evidenciados en
EI Pardeamiento no enzimático de los vinos
blancos. Soluciones propuestas".

- Doctor Pascal Ribereau Gayón, profesor
de la Universidad de Burdeos (Francia), que va
a desarrollar su conferencia sobre "Problemas
y soluciones en la evolución del color en los
vincs tintos".

- Doctor Dupuy, jefe del Departamento Tec-
no'ógico de Productos Vegetales del Instituto
Nacional de la Investigación Agronómica de
Francia, que va a desarrollar su conferencia

sobre "Actividad polifenoloxidásicas en los vi-
nos. Problemas y soluciones".

- Doctor Florián, director general de Política
de Mercado de la República Federal Alemana.

- Dcctor Enmanuelle Bcullez, administrador
de la Dirección General de Agricultura de la
Comisión de las Comunidades Europeas, que
va a desarrollar su conferencia sobre "Defensa
sobre la denominación de origen e indicaciones
de procedencias".

- Doctor Charles Quitançon, que va a des-
arrollar su cenferencia sobre "Protección de la
calidad y autenticidad de los vinos".

- Doctor Fernando Montesino de Sobrino,
ex director general de Exportación de Es^paña.

- Doctor Salvatore Pablo Lucía, profesor del
Centro Médico de San Francisco, de California
(U. S. A.), que va a desarrollar su conferencia
sobre "Vino y salud".

- Doctor Román Casares López, director de
la Escuela de Bromatología de la Universidad
Complutense de Madrid, que va a desarrollar
su conferencia sobre "EI vino como alimento".

- Doctor Wilhein Gártel, presidente de la
Oficin3 Internacional del Vino (OIV), que va a
desarrollar su conferencia sobre "Alteraciones
de racimo debido a enfermedades".

- Doctor Luis Hi^dalgo, coordinador nacional
de Viticultura y Enología de España, que va a
desarrollar su conferencia sobre "Podredumbre
gris".

- Doctor Alberto García Gil de Bernabé, de
la Estación de Viticultura y Enología de Jerez de
la Frontera, que va a desarrollar su conferen-
cia sobre "La virosis de la vid".

Para los asistentes españoles, será su mayor
interés el hecho de intercambiar ideas técnicas
en procesos de elaboración, comercialización,
conservación, etc., del vino, con colegas de
extsnso curriculum profesional. Para los extran-
jeros su visita será una experiencia más en su
carrera profesional y la mejor oportunidad para
un breve pero inolvidable turismo por España.

Aquellas personas que estén interesadas en
su inscripción en estas Jornadas, para una ma-
yor información pueden dirigirse a:

II SEMANA INTERNACIONAL DEL VINO.
Apartado núm. 76. CADIZ.

COMITE ORGANIZADOR
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c s PREMIOS A LA MAQUINARIA
SEGURIDAD

EN EL
TRABAJO

Actualmente, los basculantes hidráulicos
a tres lados tienen el inconveniente que
para bascular han de sacar las clavijas
que sujetan la plataforma a la base, ma-
nualmente, una a una.
La novedad que presentamos consiste en
eliminar este engorroso trabajo y conse-
guir mediante un sistema automático que
el remolque bascule al lado deseado,
abriendo o cerrando en el acto los blo-
queos sin fallo posible.

FALLO DE LOS CONCURSOS

Dos premios a la Seguridad, Ergo-
nomía y normallzación en las maqui-
narias agrfcolas, a las siguientes fir-
mas:

JOHN DEERE IBERICA, S. A. Ma-
dród. Tractores JOHN DEERE, mode-
l0 8.430 y 8.630, por el acondicionado
de sus cabinas.

MANUFACTURAS CIPRIAN. Villama-
yor (Zaragoza). Sistema de bloqueo erf.
remolques basculantes CIPRIAN.
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NOVEDADES

Denamina^ción de novedades técni-
cas, a las máquinas presentadas por
las sigulentes tirmas:

AGRAR, S. A., Zaragoza. Detector de
pérdida de grano en cosechadoras
RDS. Medidor de humedad para fo-
rrajes RDS.

COMECA, S. L., Madrid. Reoogedora
empacadora WELGER, AP 52.

DESBROZADORAS JONUES. Borde-
ta (Lérida). Triturador de sarmientoe
ATI LA.

GASCOIGNES IBERICA, S. A. Roda
de Ter (Barcelona). Equipo rotativo de
ordeño para ovejas GASCOIGNES, mo-
delo ROTO.

HIJOS DE ORTIZ DE ZARATE, S. A.
Durango (Vizcaya). Sembradora neu-
mátlca para cultivos hortfcolas LE
NAMNETTE.

INDUSTRIAS DAVID, S. L. Yecla
(Murcia). Cultivador extensible hidrSu-
lico DAVID, con intercepas.

umaae n+emao^a cooe.^ooes aa sooso.es

-^

senso^^s

FIMA - 76

DETECTOR
DE PERDIDA

DE GRANO

EMPACADORA DE
ALTA PRESION

AP-52
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NOVEDADES

Equipo de ordeño para ganado ovino

Triturador para la eliminación de restoa
de poda de vides y olivos

CARACTERFSTICAS TECNICAS DEL
INTERCEPAS ELECTRO-HIDRAULICO
EL MAS SENSIBLE DEL MERCADO
INTERNACIONAL

Se distingue por su gran sensibllidad, pudien-
do trabajar en plantacianes en su primer afio
con garantfas de pleno éxito. Tamblén por su
gran potencia en el trabaJo a la que no afecta
el grado de compactación del terreno nl el acce-
sorio o tipo de reJa que se monte en el arado.
Es regulabie en todos sentidos. No ofrece el
menor riesgo de accldente ni dificultad de ma-
nipulación, ya que es totalmente automático en
su funcionamiento, no precisando ninguna espe-
cialidad. Es totalmente adaptabie a todo tipo de
cultivadores, como su trabaJo y adaptación es
fact{ble a ioda clase de plantaciones de viRedos,
frutales y arbolado.
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VI DIA DEL AGRICULTOR
ccMEJORAS DE DESARROLLO COMUNITARIO»

PREMIADOS EN LOS CONCURSOS
DEL "VI DIA DEL AGRICULTOR"

Cencurso "Mejoras de Desarrollo
Comunitaro en el Medio Rural".

Pr^mer premio, de 80.000 pesetas y
diploma, al Grupo Local de Desarrollo
Comunitario de Sotillo de Rioja, de la
prov:nc^a de Burgos, por el abasteci-
mier,to de aguas y saneamiento, pavl-
mentación de calles y restauración de
casa-focad para reuniones.

Segundo premio, de 45.000 pesetas,
a la comunid^^d de vecinos de Torreci-
Ila de Alcañiz (Teruel), por la cons-
trucción del Hogar San Miguel, con
destino a Cos pensionistas de la Segu-
rirr.^d £cc:al y la ejecución de un par-
que infantil.

Tercer premio, de 35.000 pesetas, a
la comunidad de vecinos de Argavieso
(Huesca), por la construcción de una
zona recreativa, parque infantil y cam-
po de fútbol y una piscina.

Cuarto premio, de 25.000 pesetas, a
la comunidad de vecinos de Atauta
(Scria), por la distribución y sanea-
miento de aguas y la pavimentación
do calles.

Quinto premlo, de 15.000 pesetas, a
la comunidad de vecinos de Arbancbn
(Guadalajara), por la pavimentación de
callea.

Diploma de honor a los concursan-
tes de Cedo (Lérida), Grañón (Logro-
ño), Monteagudo (Navarra), Radona
(Soria) y Used (Zaragoza), citados por
orden aifabético.

Concurso "Agricultores sobresalien-
tes en activldades agrarias".

Primer premlo, dotado con 45.000
pesetas, a don Martfn Arbilla Egozcue,
de Iraizoz (Navarra), por la explotación
famlliar de vacuno de leche y ovino
lechero, contando con instalaciones de
esisblo emparrillado, aprisco y sllos
torre.

Segundo premto, de 30.Q00 pesetas,
a don Javier Farre Juanmartí, de Lesp
(Lérida), por la transformación de una
empresa pequeña mixta, de leche y
carne, en una explotación mediana de
carne, con 100 vacas de vientre y
construcción de una estabulación libre
moderna para 150 animales para la
producción cárnica.

Tercer premio, de 20.000 pesetas, se
te concede a don Alejandro López de
Olmo, de Tortuera (Guadalajara). Ha
sido el principal promotor del Grupo
Sindical de Colonlzación, que funciona
bajo su presidencia, y que de explo-
tar solamente la tferra, se ha potencia-
do extraordinariamente hasta adquirir
maquinarfa y disponer de dos apriscos,
un atmacén granero, dos cebaderos de
terneros y otras instalaciones que han
convertido la actividad cerealista en
ganadera.

Cuarto premio, de 15.000 pesetas, lo

ha logrado don José Gimeno Edo, de
La Fresneda (Teruel), que en seis años
ha pasado de pornalero sin tierra a dis-
poner de 30 hectáreas de terreno, con
divers^s plantaciones, además de fun-
dar un^ explotación ganadera de sefs
socios que cuenta con 100 cerdas y
el cebo correspondiente.

Quinto premio, de 10.000 pesetas,
ha sido para dcn Vicente Fernández
de Her©dia Rodríguez, de Calatorao
(Zaragoza), por la explotación intensi-
va de 600 ovejas de vientre para ab-
tener corderoa de cebo precoz, con un
^^provechamiento integral de piensos,
torrajes y praderas en una finca de
regadío por asperslón de 56 hectáreas.

Diploma de honor a los siguientes
ccncursantes, citados por orden alfa-
bético de apellido: don Salvador Alfa-
ro Pa]acios, de Figarol (Navarra); don
Federico Cabañes Tamayo, de Caba-
ñes de Esgueva (Burgos); don Melitón
Mendiburu Echeverría, de Azpilicueta
(Navarra); don Pascual Ruiz Sinausia,
de Torrubia (Guadalajara), y don Fran-
cisco Sánchez Reinaldos, de Malon
(Zaragaza), qulen recibtó adernás el
pr®mio de Fa Dlrecclón Generai de
capacitacúón y Extensión Agrarlas del
Mlnisterio de Agricultura.

^4¢ricultura
presente en FIMA-76

La revista AGRICULTURA, una vez más, estuvo presente en FIMA-76, cumplimentando
la Ilamada de la Feria y de las empresas de maquinaria agrarla. Otras revistas técnicas

agrarias y medios normales de difuslón también acudleron a FIMA
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CERTAMEN
C I H E N 6RARI0

Secclón MECANIZACION. Tarre de
oro: "Velnte minuios ert una planta de
procesamiento de carne", presentada
por Checoslovaquia.

Grupo: Enseñanza y wlgsrizaciórt.
Torre de plata: "EI problema está en
gl suelo", presentada por Inglaterra.
Torre de bronce: "Mecanizaclón del
riego por aspersión"„ presentada por
Rumanis.

Grupo: Documental. Torre de plata:
"Industrialización de la producción del
lúpulo", presentada por Cheeostava-
quia.

Sección CAMPO EN GENERAL To-
rre de oro: "Millones de años de ade-
lanto", presentada por Alemanla, Re-
pública Federal.

Grupo: Enseñanza y vulgarización.
Torre de plata: "Ensilado", presentada
por Túnez. Torre de bronce: "Tierra
fértil", presentada por Alemania, Repú-
blica Federal.

Grupo: Educaclón aoclal y de rela-
clones humanas. Torre de pJata: "Albo-
rada", presentada por España. Torre
de bronce: "Contaminación de las
aguas", presentada por Checoslova-
qula.

Grupo: Documental. Torre de plata:
"La amenaza constante", preseniada
por Australla. Torre de bronce: "Vi-
viendo maRana-Agrlcultura nueva",
presentada por Inglaterra.

TROFEOS ESPECIALES CONCEDIDOS
POR DfVERSAS ORGANIZACIONES
NACIONALES Y EXTRANJERAS

"EnsHado", presentada por Túnez.
"Millones de aRos de adelanto",

presentada por Alemanie, República
Federal.

"Tras el arado", presentada por Ca-
na^d8.

"Miles de millones de gotas de vl-
da", pressntada por Checoslovaquia.

"Surcos", presentada por Inglaterra.
°EI dfa del agricultor", presentada

por EspsRa.
"Cultlvo y producción del tomate",

presentada por Rumania.
"Tlerra para vender", presentada por

Francla.
"IAS Ograda", presentada par Ruma-
nla.

"Prlmores", presentada por EspaRa.
"Radiación y herencia", presentada

por Bulgarla.
"Contaminación de las aguas", prs-

sentada par Checoslovaqula.

VIII CONFERENCIA
INTERNACIONAL
D E MECANIZACION AGRARIA
"LABOREO, ASPECTOS TECNICOS
Y ECONOMICOS"

Conclusíones aprobadas en las reunio-
nes celebradas en el marco de FI-
MA 76, los días 7, 8 y 9 de abril
de 1876.

1 a Las Iabores han de proporcio-
nar a la planta la condiciones óptimas
para su desarrollo, conciliándolas con
los imperativos sociales y económicos.

2 a Es ineludible acentuar la inves-
tigación de las reacciones del suelo
frente a la acción del clima y de las
herramientas que lo solicitan.

3.a EI proyecto de las máquinas ha
de adaptarse a las exigencias agronó-
micas y al imperativo de conservar la
productividad potencial del suelo.

4.a Se debe sensibilizar al empre-
sario agrícola sobre la suma de bene-
ficios que reportan las labores para la
mejara permanente del terreno, y po-
ner a su disposición lo-s medios me-
cánicos para realizarlas, con el apoyo
de instituclones que facillten los me-
dlos de financiación necesarios.

5 a Para reducir los costos de pro-
ducc^ón son aconsejables los equipos
do laboreo de gran capacidad, siem-
pre que se reduzca la relación pesol
potencia y se incremente la velocidad,
utilizando estos equipos preferente-
mente en forma comunitaria.

6 a Sin perjulcio de mantener la
productividad, h^;n de contrastarse las
pos^bilidades de las máquinas poliva-
lentes, y también investigar sobre la
v+abil;dad de las técnicas basadss en
el laboreo mínimo.

7.a Es urgente un análisis de las
exigencias energéticas de la produc-
ciórt vegetal y anímal, para asegurar
el mejor aprovechamiento de los re-
cursos convencionales y el de los que
puedan reemplazarles, dedícando a la
investigación y aplicación cuantos me-
dios se requieran.
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EL DIA DE LA REMOLACHA
EI día 6 de abril-1976 fue el día

de la remolacha y del remolache-
ro en la FIMA de Zaragoza.

Estaba la feria anima^da de cul-
tivadores de varias provincias y
se podía ver en los "stands" de la
FIMA una gama muy completa de
maquinaria de cultivo y cose-
cheo.

EI Valle del Ebro dedica este
año unas 500.000 hectáreas a
cultivos herbáceos y según los
planes en marcha en 1980 estas
hectáreas serán 650.000, por lo
que un cultivo de regadío extensi-
vo y colonizador como es éste re-
sulta fun^damental en utilización de
estos regadíos. Sin embargo, las
superficies dedicadas y capacida-
des correspondientes de moltura-
ción de raíz, en Zaragoza, se han
ido viniendo abajo y es necesario
el esfuerzo y la imaginación de
tados ^para levantarlo.

Maquinaria expuesta

La gama de sembradoras es
muy completa, destacando las má-
quinas de precisión con distribui-
dor de microgranulados que per-
miten defender el cultivo en sus
primeros estadios. Merece men-
ción, por ser prototipo español, la
sembradora de tres botas AIM-
CRA-BARRIOS, capaz de sembrar
^precisión en lomos.

Las gradas combinadas para
presiembra y el material de labo-
reo de pre^paración de tierras han
tenido este año un buen nivel,
com^plementando el ciclo de con-
ferencias que sobre preparación
de suelos organizaba la Asocia-
ción Nacional de Ingenieros Agró-
nomos en la FIMA.

En cosechadoras descompues-
tas e integrales las había de to^dos
los tipos. Estaba la locomotora
Barigeli modelo Europa ^de dos lí-
neas, arrancadora de 3.000.000 de
pesetas y la I(lein, primer premio
de la demostración de Valladolid
de casi 2.000.000 de pesetas y to-
da una gama cam,pleta de otras
marcas.

Conferencias Y actos

Se celebraron por la mañana y
por la tarde conferencias con co-
midas de confraternización y co-
loquio sobre la temática remola-
chera.

Todos hablaron de exportar
azúcar y de que en un país como
al nuestro, con tres millones de
hectáreas de regadío, tenemos,
gracias a Dios, una juventud y
ganas de producir que bien mere-
cen ser canalizadas.

Zaragoza tiene sed

Este, que es el slogan agrícola
común hoy, en la ciudad, merece
una atención seria por parte de
todos. Regar significa tener plan-
tas para cultivar en regadío ex-
tensivo, y esto de tener plantas,
en regadío extensivo, debe ser es-
fuerzo de todos los que se dedican
a temas agrícolas en Zaragoza.
Sin embargo, la prensa especiali-
zada agrícola reseñó, sin asistir,
y no apoyó sufiicentemente, cree-
mos, este cultivo.

Sembradoras de líneas pareadas en caballón e incorporación de herbicida
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7-14 MARZO

SALON INTERNACIONAL
DE LA MAQUINARIA
AGRICOLA

Por Jaime ORTIZ-CAÑAVATE, EI Salón de la Maquinaria Agrí-
Dr. Ingeniero Agrónomo cola de París ha vuelto a superar

este año las cifras de las edicio-
nes precedentes con cerca de
12.000 máquinas expuestas en
1.500 stands, provenientes de 30
países y con un millán de visitan-
tes. Estas cifras nos dan una idea
de la importancia del Salón; pero,
sobre todo, la última nos aclara
que, pese a las grandes dimensio-
nes del recinto, nos fuera prácti-
camente imposible durante los
tres días que empleamos en visi-
tarlo poder movernos sin apretu-
ras.

Dado que AGRICULTURA ha
publicado en un número de mar-
zo las novedades y premios de
SIMA, vamos a referirnos de un

pos de máquinas que integraban
modo general a los distintos gru-

el Salón:

PARIS-FRANCIA

Los tractores aumentan de po-
tencia año tras año, con objeto de
incrementar la productividad del
conductor. La media de potencia
de los tractores presentados era
de 50 a 55 kilovatios. Ello Ileva pa-
ralelo una mejora en otras condi-
ciones, como son: 5 ruedas motri-
ces, dirección hidráulica, aumento
del confort y de la seguridad, re-
ducción del ruido y cabina clima-
tizada y ventilada para tractores
s t a n d a r d; mandos hidráulicos,
eléctricos y electrónicos para fa-
cilitar la labor del conductor, etcé-
tera. Si todas estas mejoras se
refieren a tractores medios, no
digamos las referentes a tractores
de gran potencia, como el ameri-
cano Steiger, con motor sobreali-



mentado que Ilega hasta 240 kilo-
vatios (320 CV.), con cabina inso-
norizada, aire acondicionado, dos
puertas de acceso y todas las co-
modidades que pueda imaginar el
conductor más exigente (fig. 1.).

Paralelamente los aperos de la-
boreo aumentan de tamaño y de
diversidad para adaptarse a los
distintos tipos de suelos. Los ara-
dos de vertedera siguen en plena
actualidad y representando una
novedad en muchos casos; citare-
mos las formas adaptadas a velo-
cidades elevadas (fig. 2) y el ara-
do Losange o"rombal" que tantas
ventajas pregona en cuanto a su
aumento de rendimiento y dismi-
nución de consumo, pero que lo
único que hasta ahora es evidente
es su longitud más reducida para
el mismo número de cuerpos y
que la apertura del surco es más
amplia, lo cual es favorable para
los neumáticos anchos (fig. 3). En
todas las marcas se ofrece la po-
sibilidad del volteo hidráulico de va^as velocidades de traba^o
los arados con múltiples solu-
ciones.

En cuanto a abonadoras y sem-
bradoras se ve una tendencia a
aumentar la precisión, debido a la
distribución neumátíca y también a
aumentar el rendimiento mediante
aparatos automotores.

Como avance en el campo de
la protección de cu/tivos citaremos
los pulverizadores de caudal pro-
porcional al avance, cuyo princi-
pio, aunque no nuevo, se perfec-
ciona continuamente. También
proliferan y se perfeccionan las
distribuidoras de microgránulos en
cuanto a precisión y localización.
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Máquina para hacer pacas cilindricas

Segadora-picadora automotriz
para matz torrajero

Máquina vendimiadora con tolva frontal.
(La mayoria de las máquinas descargan
la vendimia directamente aobre remolque)

Sala de ordeño prefabricada de madera
y de ventanas de plástico, equipada con
un ststema en espina de pescado de

2 por 3 plazas

SIMA

^1 en Francia cerca de 200 vendimia-

La mecanización del riego por
aspersión se ha hecho notar de un
modo especial en este Salón de
París, en el que precisamente las
jornadas técnicas han tratado so-
bre "Técnicas modernas de rie-
go". Multitud de equipos de riego
automático con desplazamiento
propio nos han mostrado una
tendencia que entendemos irrever-
sible.

Dentro de la maquinaria de re-
colección había tal proliferación
de nuevos aspectos que es difícil
hacer una selección de las nove-
dades más sobresalientes. La ten-
dencia a formar grandes pacas de
heno es un hecho y dentro de las
mismas predominan las de tipo
cilíndrico (figura 4), con múltiples
sistemas para formar los grandes
ovillos. Interesante es la aparición
de máquinas para desarrollar las
madejas, con objeto de distribuir
el forraje al ganado.

Las picadoras de torraje aumen-
tan su capacidad de trabajo y se
hacen automotrices (fig. 5). Como
novedad citaremos las picadoras
de cañas de maíz después de ha-
ber recolectado las mazorcas; las
cañas y hojas todavía algo verdes
son picadas finamente y pueden
ser ensiladas y distribuidas a las
vacas lecheras, lo que supone una
recuperación de unidades forra-
jeras considerable y muy intere-
san#e.

Muchas cosechadoras de cerea-
les de gran tamaño presentan 4
ruedas motrices; las posteriores,
de transmisión hidrostática.

También es notable la prolife-
ración de las máquinas vendimia-
doras (figura 6) para viñedos en
empalizada, empleando práctica-
mente todas el sistema de sacudi-
da mediante un conjunto de varas
elásticas con un movimiento alter-
nativo. En la actualidad existen

doras en funcionamiento.
En cuanto a equipos de granja,

se ve una tendencia hacia cons-
trucciones prefabricadas económi-
cas que sirven casi exclusivamen-
te de envoltura a los equipos me-
cánicos interiores y cuya duración
está previsto que sea práctica-
mente la misma que la de aqué-
Ilos (figura 7).
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MIXO - ^IAC
v ^unQ nva

^ontra a mixomafosis

MIXD-VAC, vacuna viva contra
la mixomatosis del conejo,

está constituída
por una suspensión de virus

vivo de Shope en un medio especial,
liofilizado y cerrado al vacío.

Mediante una dosis de
0,5 c.c. por conejo, cualquiera que

sea su edad y sexo, MIXO-VAC

confiere una muy elevada protección
de los efectivos vacunados.

ĉo%riño

La época más propicia para la
vacunación es en primavera
y, en general,
a las 10 y 14 semanas de vida,
quedando establecida la inmunidad
a los pocos días de la vacunación.
MIXO-VAC se presenta
en envases termoaislantes de 10 y 25
dosis y, por tratarse de un producto
liofilizado, conserva su validez por
el período de un año.

laóoratorias sahrino s .a .
APARTAD0,49 Tel. 26.12.33 OLOT (GERONA).
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fiera di VERONA
12-19 MARZO

VERONA-ITALIA
Entre /as Ferias agrarias eu-

ropeas siempre ha destacado bas-
tante /a de Verona, que este año
ha celebrado su 78 edición.

La primera impresión que se ob-
tiene a/ entrar en el recinto de /a
Feria es /a de masiva asistencia,
completa exposición de la actual
gama de maquinaria, interés co-
mercia/ y buena organización. Sin
embargo, como sería extenso /a
descripción de la mayoria de /as
actividades desarrolladas v de^ los
equipos mecánicos y del ganado
expuesto, limitemos nuestra aten-
ción a aspectos que entendemos
sobresalen por su novedad, actua-
lidad o comparacíón con las Ferias
españo/as.

De este modo se recogen en es-
te número algunas de /as noveda-
des de maquinaria agríco/a que
puedan interesar a nuestros agri-
cu/tores.

E/ ganado es muy importante en
esta Fería, en contraste con FIMA,
no sólo en /o que respecta a la ex-
posición de ganado selecto italia-
no y extranjero, sino a la presen-
c!a de equipos para exp/otaciones

ganaderas (ordeño mecánico, lim-
pieza de estab/os, instalaciones,
etcétera), destacando asimismo el
elevado porcentaje exhibido de
maquinaria destinada a la produc-
ción de forraje y de a/imentas pa-
ra el ganado (segadoras, reco/ec-
toras, hileradoras..., de forrajes, si-
/os, secaderos de granos de gran
capacidad o rendimiento, empaca-
doras, transportadoras de pacas,
etcétera). Esta atención ganadera
del Certamen se manifestaba en el
propio Diario de la Feria^ del cual
ofrecemos traducciones de textos
de interés relacionado con el sec-
for ovino, muy debatido actualmen-
te en la Comunidad Económica
Europea.

No hemos querido que falte en
nuestras páginas la opinión directa
del secretario general de la Feria,
señor Marini.

También nos llamó la atención la
activa presencia de los Institutos
Agrarios de /as Universidades ita-
lianas, quienes presentaron, en lu-
gar preferente, sus máquinas pro-
totipos que tienen en esfudio y ex-
perimentación y que se han de re-

lacionar con /os problemas plan-
teados a la mecanización del cam-
po italiano. A efectos informativos
relacionamos las máquinas presen-
tadas por los distintos Institutos,
cuyas descripciones, en italiano, y
fotografías se recogian en un pe-
queño f o/l e t o que tenemos en
nuestro poder. Si algún suscriptor
desea la página referente a algu-
nas de las máquinas presentadas
nos lo puede solicitar y se lo en-
viamos cobrándoles solamente los
gastos del fotocopiado.

Por ú/timo queremos destacar /a
gran actividad que la prensa y las
revistas agropecuarias despliegan
en la Feria, a base de ediciones
especiales y de un "estar alli" con
visitadores y expositores.

En este sentido nuestra Feria za-
ragozana ha tenido siempre el res-
paldo y la presencia de la prensa
técnica especia/izada.

MACARIO

L^ raza "parda alpina". gran productora,
según programas, de leche y de carne



AI habla GIUSEPPE MARINI , Secretario General de la Feria

UNA FERIA ESTABILIZADA A UN ALTO NIVEL
• MUCHAS TRANSACClONES

• APOGEO DE LA GANADERlA

• A LA ESPERA DE ESPAIVA

La Secretaria de la Fiera di Verona abre fácilmente sus puertas
a los visitantes extranjeros para que el secretario general, Dr. Giuseppe
Marini, pueda demosirar pronto sus dotes de amabilidad, simpatia y
consejero de la Feria y de los problemas agrarios. Marini es Ingeniero
Agrónomo.

En esta ocasión de mi presencia en Verona, y Ilegado a la bella
ciudad italiana en compañia del veronés y amigo Urnberto Menini, que
frabaja en F. A. O. y se relaciona profesionalmente con el proyecto oli-
varero de Córdoba, el don de palabras observado en Marini me indujo
pronto a entrar en franca diálogo con él.

Sus preguntas y sus respuestas, que considero de gran importan-
cia no sófo para los lectores de AGRICULTURA, sino para nuestros
"políticos agrarios" que tratan de entenderse con sus colegas comuni-
tarios, van a continuación y señalan actualidades y tendencias del sec-
tor comercial agrario.

-^Qué aspectos pueden distin-
guir la Feria de 1976 respecto a
las de años anteriores,

-En general, y respecto a da-
tos estadisticos sobre expositores
y visitantes, no hay variación. La
Feria de Verona ha alcanzado tal
nivel que se podria decir que la
valoración de su éxito está más
que en el número de participantes
en el número de peticiones de par-
ticipación, puesto que no todas
pueden ser atendidas por talta de
espacio expositivo. Sin embargo,
también este número ha sido, este
año, muy elevado.

Respecto al año pasado V des-
b o r d a n d o las previsiones (los
cálculos genera/es), el interés co-
mercial y las transacciones han si-
do notables, según han dicho los
mismos expositores. En conclu-
sión, se podria afirmar que e/ sec-
ior agrícola, en momentos de cri-
sis general, es el que mejor res-
ponde a /as /eyes del mercado e
induce a considerar con cierto op-
timismo el futuro.

-^Qué porcentajes de aumen-
to de precios en las máquinas

agrícolas señalaría respecto al año
pasado?

-Hablando de m á q u i n a s de
producción nacional (italiana), el
aumento respecto a 1975 se pue-
de valorar entre el diez y e/ doce
por ciento. Para las máquinas de
importación es imposible deducir
referencias a causa de la continua
fluctuación del dólar.

-^Qué novedades o tendencias
se pueden destacar en las máqui-
nas agrícolas expuestas en la Fe-
ria?

-L a s principales novedades
han afectado al sector de /a ma-

quinaria para explotaciones gana-
deras, en todos los niveles: desde
la producción, recolección, con-
servación y distribución de^ los fo-
rrajes, a!os sistemas de alimenta-
ción y estructuras prefabricadas
para construcciones. Entre /as no-
vedades del sector de maquinaria
agricola, interesan principa/mente
la recolección de productos, prin-
cipalmente los hortofruticolas, ven-
dimia, etcétera. Como tendencia
general se va afianzando la de^
manda de máquinas y tractores de
gran pofencia.

-^Ha habido mucha actividad
comercial? ^Qué sectores de la
maquinaria agrícola han tenido
mayor venta?

--Según !os expositores, el ba-
lance es positivo: e! interés ha si-
do vivo y las operaciones superio-
res a lo previsto. También en las
negociaciones realizadas e/ mayor
interés se ha mostrado por /as má-
quinas de explotación ganadera
(sistemas de alimentación, etcéte-
ra). Se ha observado clerta dificul-
tad en los contactos comerciales
sobre maquinaria de importación,
por la dificultad aciua/ de poder
fijar precios, debido a/a fluctua-
ción de /a lira en relación con el
dólar.

-LHa tenido éxito la venta de
ganados expuestos en la Feria y
los productos de avicultura?

-También el sector del ganado
ha demostrado dinamismo comer-
cial. Las ventas han sido suficien-
fes, incluso en las del ganado ex-
tranjero, no obstante los precios
elevados debído a /a depreclación
de la líra. En los casos de premios
a la exporfación, e1 ganado extran-
jero permitia un equiparamienfo
de precios con el mercado ifalia-
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no. En e/ sector avicola, las ven-
tas han sido óptimas y el interés
muy vivo.

-^Ha tenido especiales ecos la
presencia de la CEE en la Feria?

-La presencia de la CEE en la
setenta y ocho Feria de Verona ha
tenido especial relieve, ya sea por
ser la primera vez que la Comuni-
dad Europea realiza un intento de
tan vastas proporciones, ya sea
por las varias y diversas iniciativas
que han caracterizado su presen-
cia. Es de notar, sobre todo, la fun-
ción desarrollada por el Centro de
Información "Europa Verde", que
ha distribuido a /os agricultares
italianos, en su visita al Centro, nu-
merosisimos fallefos informativos
de la politica agrícola comunitaria,
sus directrices y sus determinacio-
nes a nivel nacional.

-^Interesa a la Feria la presen-
cia española?

-España ha participado ya an-
tes, en distintas formas, en la Fe-
ria de Verona. Es realmente inte-
resante para la Feria que dicha
participación se repifa y se conso-
lide de manera permanente. La afi-
nídad de población, la analogia de
las respectivas agriculturas, el in-
tercambio general y, en concreto,
el del sector agrícola, el acerca-
miento actual de España al reslo
de Europa, etcétera, deberían ser
las premisas más importantes para
valorar la presencia activa de Es-
paña en la príncipal manifesfación
agricola italiana, bien sea su par-
ticipación con expositores, bien
con visitantes y comisiones comer-
ciales.

-^Qué comentarios ha suscita-
do la aproximación de España a
la CEE?

-Comentarios, sin duda, favora-
bles.

-^Quiere añadir algo más?
-Quizá recordar el programa

de las actividades que la Feria de
Verona organiza en el curso de
los años 1976 y 1977.

Contamos con varias exposicio-
nes especializadas, además de la
tradicional Feria de Marzo, que po-
nen de manifiesto los problemas
técnicos y comerciales de varios
sectores, en lo referente, todos
ellos, a la economía agricola.

Cristóbal DE LA PUERTA

EL CABALLO , DE MODA
Se han celebrado en la Feria de Verona distintas demostraclones ganade-

ras. En la correspondiente a caballos de silla de cada raza y pafa se etectuó
una prueba de aptitud, consistente en las tres movimientos libres de andar
(paso, galope y trote), sujeclón y sa^to con superación de obstácuios. Entre
tas razas italianas se han presentado caballos anglo-érabes, anglaárabes-sar-
dos, maremmani, sarsfratellani y salernltanos; eMre los extranJeros: polacos,
hannoverianos, húngaros y argentinos. Todos eilos inscritos en las Ilstas tede-
rales de la R I. S. E. (esto es, caballos de concurso), cuya vnloración en el
mercado oscila entre los cinco y Ies 40 millones de liras.

Se presentaron también potros de origen salernitanos, dei l.aclo, sardos y
toscanos. En las demostracEones tomaron parte, con las caractertsticas blusas
rojas, los "Rangers de It^lia", cuya asociación nacional ha sldo constituida
hace poco con sede en Verona. Esta inquletud hacia los caballos, observada
en la Feria, demuestra la atención que, de nuevo, se le presta a los équidos.
Antes eran elemento de trabajo en el campo. Ahora vuelven a muchas granjas
europeas y americanas para recreo y deporte de los agricultores. Como resul-
tado, los precios de los caballos están por las nubes.
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SECTOR OVINO-CAPRINO ITALIANO
UN NUEVO REPLANTEAMIENTO

En una de sus declaraciones de
prensa, el vicepresidente ejecutivo
de la Asociación Nacional de Ga-
nadería (1), D. José Nazzari, ha
dicho en Verona que las perspec-
tivas del ganado ovino pueden
considerarse discretas.

Italia dispone hoy de un censo
ovino-caprino de 9.400.000 cabe-
zas, y se está recuperando lenta-
mente de la ininterrumpida dismi-
nución registrada en el último de-
cenio; mengua debida, sobre todo,
a la progresiva desaparición de
los pequeños rebaños. Tal recu-
peración, ha dicho Nazzarri, era,
por otra parte, previsible, y se está
tendiendo hacia sistemas que con-
ducirán indudablemente a la ga-
nadería a dar el salto socio-econó-
mico y tecnológico indispensable
para su consolidación en el futuro.
EI sector tiene necesidad de una
nueva configuración social y eco-
nómica que encuentra en la di-
mensión empresarial su elemento
determinante. La relación hombre-
grey (pastor) no debe ser conside-
rada según esquemas que perte-
necen al pasado. Hasta ahora, el
sector ovino-caprino ha sido con-
siderado como entidad marginal
respecto a otros grupos zootécni-
cos, y esto le ha perjudicado se-
riamente; tanto que ahora apenas
puede hacer frente a la competen-
cia de ciertos países donde la pos-
tura ante la ganadería ha sido
siempre más abierta.

En relación a un nuevo replan-
teamiento, Nazari propone:

1. La programación de un re-
glamento interno para las carnes
ovinas, en espera de que la C. E. E.
formule el comunitario.

2. Una adecuada clasificación
de las carnes ovinas y caprinas,
que sirva de base previa para la
organización del específico sector
cárnico, y estimule a los ganade-
ros hacia producciones de calidad.

3. Una clara política económi-
ca para la leche y los quesos ovi-
nos.

(1) Associazione Nazionale della Pas-
torizia.

Raza Lamon. Derivan de ellas las "friu-
lana", "alpagota", "vicentina" y "carzo-

lina"

La raza de cabras "girgetanas" Ilamó la
atención por sus cuernos verticales en

espiral

4. Una r e g I a m e ntación del
mercado de la lana.

5. La formulación de claros
criterios de valoración del sector
ovino, los cuales, partiendo de la
reestructuración del sistema de
crianza, conduzca a la transforma-
ción y comercialización de los pro-
ductos.

6. La creación de un comité
consultivo permanente, del cual la
Asociación Nacional de Ganaderfa
deberá formar parte por derecho,
y cuyo comité intensifique y pro-
mueva las experiencias en el sec-
tor ovino y caprino.

7. Que el aspecto sindical de
los problemas del trabajo en este
sector sea discutido en presencia
de los representantes de la Aso-
ciación.

8. La actualización de los da-
tos del patrimonio ovino y capri-
no de la producción nacional.

9. Disposiciones legisla t i v a s
urgentes para la explotación de
las tierras incultas o mal cultiva-
das.

10. Un programa de acción sa-
nitaria que actúe oportunamente
en todo el territorio nacional.

(Trasiucción: Ana M.3 ENEBRAL)
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LA CRIANZA DE GANADO OVINO EN ITALIA
Y EN LA C. E. E.

La explotación del ganado ovino
va adquiriendo creciente importan-
cia en el área comunitaria, a los
efectos del aprovechamiento de la
carne. También en Italia la acción
de una política de producciones
alternativas en el sector de las
carnes ha puesto en evidencia la
perspectiva de expansión y de
desarrollo, posibles en el sector
ganadero.

En el ámbito comunitario, el in-
greso de Gran Bretaña y de Irlan-
da, que ccnstituyen hoy, con Fran-
cia, los principales ofertantes del
mercado interno ovino, ha creado
problemas de diversa naturaleza y
ha venido a ser una necesidad
económica urgente, para la Comu-
nidad amplificada, la formulación
de un reglamento para la organi-
zación común de los mercados.
La Comisión CEE ha presentado,
precisamente, al Consejo, sus pro-
puestas a tal respecto, consultan-
do sobre las mismas al Parlamento
Europeo.

La cuestión es de evidente im-
portancia para Italia, especialmen-
te a los efectos de los programas
de desarrollo y mejora de las
áreas del Centro-Sur y de las Islas.
De aquí el interés en la elabora-
ción de un reglamento real y ob-
jetivamente centrado en las exi-
gencias generales del sector, así
como rigurosamente válido en la
forma y en los contenidos. Por otra
parte, y precisamente en la valora-
ción de estas exigencias de fondo,
el Parlamento Europeo, examina-
das las propuestas de la Comisión,
ha pedido al Ejecutivo de Bruse-
las la revisión de su proyecto si-
guiendo algunas líneas directrices
que el Parlamento considera fun-
damentales para un correcto y efi-
caz planteamiento del problema.

La Asamblea parlamentaria, por
otra parte, entiende que las pro-
puestas de la C. E. E. no ofrecen
a los productores de determinadas
regiones ninguna garantía del ni-
vel de precios y de rentas razona-
bles, mientras se pone de mani-
fiesto que la cría del ganado ovino

La raza "langhe" fue exhibida en Verona está concentrada principalmente
en las regiones de montaña y en
las zonas más pobres de la Co-
munidad. Se destaca también que
el proyecto no presenta solucio-
nes al problema de las importacio-
nes de países ajenos a la Comuni-
dad, por lo cual el Parlamento
opina que las propuestas no con-
tribuyen a asegurar el abasteci-
miento de los consumidores a pre-
cios razonables. Ni se considera
que las medidas transitorias pro-
puesta contituyan una base válida
para la disposición de un mercado
estable y eficaz en el sector de
las carnes ovinas de la Comu-
nidad.

Politica ovina

A la vista de los objetivos a per-
s e g u i r, deberían desarrollarse
nuevas propuestas de la Comisión
sobre la base de las siguientes lí-
neas directrices:

-Realización de una organiza-
ción común de mercados basada
esencialmente en las organizacio-
nes del mercado ya existente.

- Control de los precios de im-
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- Una adecuada medida para
facilitar la adaptación de la ofer-
ta a la las exigencias del mercado.

- Cíertas medidas de incenti-
vos para /a producción de ovinos,
como /a creación de un sistema de
premios, en orden a convertir la
producción de bovinos en produc-
ción de ovinos.

- Medidas directivas sobre la
agricu/tura de montaña y de a/gu-
nas otras zonas marginadas.

- Hacer extensivas a/gunas
disposiciones previstas en las pre-
sentes directrices a la producción
ovina en otras zonas más aptas.

Raza de ovejas "comizzna", también pre- portación de paises ajenos a la
seretes en la Feria de Verona Comunidad, los cuales deberian

ser mantenidos por encima del ré-
gimen mínimo de los precios.

- Libre circulación de las car-
nes ovinas en todos los Estados
miembros de la Comunidad, a rea-
lizar durante un período transi-
torio.

PRODUCGION INTERNA DE CARNE OVINA EN LA COMUNbDAD (CEE) DURANTE
EL AÑO 1973 (1.000 Tn.)

Peso total
carnes sa-
crificadas

Impart.
de ganado

vivo

Export.
de ganado

vivo

Producción
interna

bruta

Alemania ... ... 13,06 1,69 2,90 14,27
Francia ... ... . 124,66 5,30 0,10 119,46

40,80 15,97 0,18 25,01
Pa(ses Bajos ... ... ... ... ... ... ... ... 10,04 0,52 0,36 9,88
Unión Económica beigo-luxembur. ... 1,16 2,27 1,56 0,45
Reino Unido ... ... ... ... ... ... ... ... 234,0 1,54 2,53 234,99
Irlanda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43,46 2,94 2,34 42,86
Dinamarca ... ... ... ... ... ... ... ... 0,90 0 0 0,90
Eurapa de los Nueve ... ... ... ... ... 468,08 30,23 9,97 447,82

IMPORTACIONES DE LA COMUNIDAD PR^OCEDENTE DE TERCER^S PAISES, 1973

En toneladas En porcentajes

Nueva Zelanda ... ... 251,097 80,1
Australia ... ... ... ... 24,418 7,8
Hungr(a ... ... ... 10,150 3,2
Bulgaria ... ... ... 5,707 1,8
Argentina ... ... ... ... 8,406 2,7
Yugoslavia ... ... ... ... 2,520 0,8

3,082 1,0
República Democrática Alemana ... 1,645 0,6
Otros Estados ... ... ... ... ... ... ... s,soa 2,0

TOTALES ... ... 313,629 100,0

Hace tiempo que el Parlamento
ha insistido en la instauración de
una organización común de los
mercados en el sector de las car-
nes ovinas, con la convicción de
que la política agrícola común no
puede considerarse completa sin
la reglamentación de tal sector.
Esta necesidad ha sido desde ha-
ce tiempo reconocida incluso por
la misma Comisión.

EI mercado de carnes del Reino
Unido y de Irlanda se caracteriza,
en efecto, por la escasa diferencia
entre los niveles de precios de las
carnes bovina y el de las carnes
ovinas. En estos Estados miem-
bros los precios de las carnes bo-
vinas se acercarán gradualmente,
durante un período transitorio, al
nivel de los precios de la Comu-
nidad originaria. Sin una organi-
zación ĉomún de los mercados en
el sector de las carnes ovina.s, se
producirían distorsiones en el nivel
de los precios, de la producción y
del consumo. Por otra parte, el
desarrollo de la explotación ovina
debería contribuir a mejorar el
equilibrio del mercado de carnes.

EI hecho de que en el sector de
las carnes ovinas hayan subsistido
los obstáculos a los cambios, su-
primidos prácticamente en lo que
concierne a los demás sectores
agrícolas e industriales en el cua-
dro de las reglamentaciones rela-
tivas a los fines de actuación del
mercado común previsto por el
Tratado, se considera, además, la
gran importancia de la naturaleza
de este sector para la economía
regional de cada uno de los Esta-
dos miembros, lo cual crea una si-
tuación decididamente anómala.
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P ROTOTI PO S
DE MAQUINARIAS AGRICOLAS
PRESENTADAS POR LA
UNIVERSIDAD ITALIANA Y
EL CONSEJO JVACIONAL
DE INVESTIGACIONES

Manua! de Motores Agrícolas
29.° Salón de Maquinaria Agrícola
Verona, 12-19 de marzo de 1976

• SEGADORA - RECOLECTORA DE FRESAS.
Centro de Estudloa de TEcnica Frut(cola. BOLONIA.

• VIBRADOR DE ACUMULACION DE POTENCIA.
Centro de Estudlos de Técnica Frut(cola. BOLONIA.

• BASTIDOR PARA LA RECOLECCION DE MELOCOTONES
PARA LA INDUSTRIA, CON VIBRADOR.
Centro de Estudios de Técnica Fruttcola. BOLONIA.

• VENDIMIAOORA INTEGRAL DE UNA SOLA HILERA.
Modelo V. I. M 3 con prensa horizontal y carro cuba.
Instituto de Cultlvos Arbóreos. BOLONIA.

• BASTIOOR MOVIL PARA LA RECOLECCION DE PRUTA
PARA LA INDUSTRIA.
Instituto de Cultivos Artsóreos. BOLONIA.

• VIBRADOR PARA LA RECOLECCION MECANICA DE ACEI-
TUNAS.
Instituto de Culthros Arbóreos. PERUGIA.

• SEMBRADORA NEUMATICA DE TOMATES.
Inatituto de Flalca y Mecánica Agrarla. PORTICI.

• CABEZAL VIBRADOR OLEODINAMICO DE MASA EXCEN-
TRICA.
Instltuto de Flstca y MscBnica Agrarls. PORTIGI.

• CABEZAL VIBRADOR NEUMATICO.
Instituto de Flslca y Mecántca Agrarla. PORTICI.

• VENDIMIADORA PARA VIAEDOS CONDUCIDOS "A TEN-
DONE".
Iratituto de Mecánica Agraria. BARI.

• APARATO PARA INVESTIGAR LA ACTIVIDAD DINAMICA
DE LAS MAMAS DEL GANADO VACUNO.
Inatl3. de Ingenier(a Agrarla y de Zootecnla general. MILAN.

• PULPe^iZADOR LOGARITMICO.
Instituto de Ingenier(a Agraria. MILAN.

• MAOUINA RECEPTORA PARA LA RECOLECCION MECANI-
CA DE LA FRUTA EN PLANTACIONES EN ESPALDERA.
Fnatituto de Mecánica Agrarla. FLORENCIA.

• RECOLECTORA MECANICA DE FRESAS.
instituto de Mecánica Agraris. PISA.

• RECOLECTORA DE PIMIENTOS.
Instltuto de Mecánica Agrarla. PISA.

• CARRO CUBA PARA LA DISTRIBUCION Y ENTERRAMIENTO
DE LIOUIDOS.
tnatttuto de Mecánlca Agraria. PADUA.

MOTOSIERRAS

'r ^

En Verona fue e^chibido mucho material méCánico pe-
queño con aplicación en jardinería, recreo y cultivos hor-
tfcolas. Algún material de éstos está posibilitado, me-
diante la adaptacióm de un juego de piezas aprapiadas,
para distinios usos (segar hierba, podar, cortar leña, hi-
lerar, cultivar, etc.). En el sector de las motasierras Ilamó
la atención Ia adopción por diferentes marcas de un nue-
vo sistema de corte que, con la utilización de cuchillas
dentadas, eliminan la clásica cadena de púas. La que aquí
se enseña pertenece a la marca Tas.

COSECHADORAS
La maqulnarla para el culthro de la remalacha azuca-

rera aparecid con protusión en las lerias europeas de
esta primavera. Los preclos de sstas cosechadoras, tanto
monotila como para un mayor número de hlleras, con
avsnee mecánlco o con avance hldrostétlco, son slempre
bastante elavados para las poslbllidades de adquleiclón
de nuestros agricuitorea Indlriduates,
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CABINAS DE SEGURIDAD
Las cabinas de seguridad acopladas a los

tractores John Deere han marcado una norma,
igual que en otras marcas, de grart aceptación
por nuestros agricultores.

CARGADORAS Y TRANSPORTADORAS
Dos tipos distintos de cargadoras y transportadoras de pacas Ila-

maron ia atenc§ón en Verona por sus enormes praporciones. La que
tlustra esta página, de la casa Fel{a, cort un peso total admisibls de
4.000 kg., 8,20 x 2,50 x 3,50 metros de dimensiones, es capaz de
caroar S5 ó 125 pacas según modelo.

Una amQlla maqulnarla de grandes dlmenalones fue exhibida en Varona con destlno al desecado de cereales, como
la presenta, completamente automátlca, slendo proplas para grandes extensiones y para zonas csrealistas húmedas.
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La nu¢va gen¢ración
La explotación óptima de los recursos naturales del país, precisa ahora toda una nueva generación de
máquinas, utillajes y personal técnico especializado en su desarrollo, producción y mantenimiento.

A esta política de evolución se incorpora LA NUEVA GENERACION DE BOMBA PRAT,
aportando 87 años de experiencia y el empuje de un joven equipo de investigación y de servicio.

Su esfuerzo se centra no sólo en ofrecer al mercado modelos de bombas más potentes,
con curvas de rendimiento para aprovechar al máximo sus posibilidades; en la utilización de materiales

seleccionados para cada uso; en motores especiales; en nuevos sistemas de refrigeración.
También, y esta es su ejecutoria más brillante, en la solución de cualquier tipo de

problema que plantee el trasvase, elevación o achique de aguas.

La nueva generación de Bomba Prat está a punto, apoyada
por la más amplia y efectiva organización de asistencia

técnica. La gran Industria, la Construcción, la
Agricultura y el mercado de bombas de uso
doméstico tienen que contar con ella para

presupuesto, estudio y solución de
cualquier problema de aguas.

BOMBA

Pida informes sobre la nueva generación de Bomba Prat, a su proveedor habitual

o en nuestras oficinas
SUCURSALES

BARCELONA^10

VALENCIA-2

ZARAG02A

CENTRAL

Caspe, 26

Pérez Pujol, 8
Almacén: Dr. Waksman, 64

Franclwo de Vitoria, 20^22
Apartado No 4026

317

322
327

22

5804

52 58
97 16

85 34

317

321

21

58

68

65

78

25

44

Telex 51174 BPB^E

Télex 64063 BPVA-E

Té1ex 58155 BPZA^E

SEVILLA-1

MADRID^10

LA CORUfJA

BILBAO-9

VALLADOLID

O'DonneIL26Acc.

Carranza,25

Juan Flórez, 62

Elcano,lóls

Arca Real, 2

228956

4451028

25 08 08

4238474

27 0992

218060

4451024

26 27 54

4243003

Télex

Télex

Telex

Télex

72038BPSE^E

43762BPMD^E

82197 BPLC^E

310858PBI-E

BADALONA Ctra. Tiana, s/n. Apartado No 16 389 55 00181íneas) Télex 59536 PRAT-E
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EQUIPOS PARA
PREPARACION DE SUELOS

Tuvisron gran profusión los equipos dsstinados a Ia pre-
paración del sueb para facilitar las siembras, como éste
de la casa Carraro, de gran originalidaá, que cuenta con
siete elementos tonnado cada uno por dos punzones pe-
netrantas rotativos, datr5s de cuyo equipo se acopla un
rodUlo de púas.

M OTOAZA DAS

Las motoazadas estSn s{endo bastante empleadas en la
agricultura (tallana y tueron vlstas en la Feria de Verona
con cferta proporción entre los d'lstintos aparos pressnta-
8os para la preparación de bs suelos.

TRACTORES
Una importante gama de tractorea
Massry-Ferguaon estuvo prssente en
Veroe^s, tanto an verslones "standard"
como en los de gran potencla. Los MF 595
y MF 174 C obtuvlaron prHneros premiw en
concursos E N. D. I. para trabaJos
en terrsnos pendientes.
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No espere a formalizar
su seguro

Seguro Nacional de Cereales
Como agricultor sabrá que el

Seguro Nacional de Cereales, le ampara contra los
riesgos de pedrisco e incendios.

A cada especie de cereal cualquiera que sea su variedad
o tipo, se le aplicará para determinar el capital

asegurado y valorar los siniestros, los precios medios siguientes:

Trigo . . . . . . . . . . . . . . .10, 20 Centeno . . . . . . . . . 8, 20
Cebada ...... ..... 7,20 Avena ..... ....... ^

Asegurados o Beneficiarios
Todos los agricultores que formalicen declaración de

siembra y cumplimenten su propuesta.

Declaración del seguro
Los impresos y confección de los mismos se los

facilitan sus Hermandades y Agentes de Seguros.

Qué les cuesta?
El SENPA les abona el 100°/° de la prima

corres ondiente a 180.000 pesetas de capital asegurado,
el 30°^ de la prima del capital excedente de 180.000 ptas.

y hasta 700.000; y el 20 °/° DEL EXCESO DE
700.000 ptas.

Qué debe pagar?
NADA SI SU CAPITAL ES IGUAL O INFERIOR

A 180.000 ptas., si excede de 180.000 y hasta
700.000 ptas. el 20 °/°, si sobrepasa 700.000, el 30 °/°.

El 50 °/° restante en los casos en que su cosecha tenga
un valor superior a 180.000 y 700.000 ptas. es voluntario.
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EI SENPA
le ayuda
a evitarlo...

... a través de sus Hermandades o
Agentes de Seguros
en una de las siguientes. Compañias
Adriática de Seguros Estrella, La Omnia
Agrícola-Previsión Esmerre Orión
^lbor^^n Federación Ibérica Paternal Española Sica, 'La

Asociación GeneralAlinza
Galicia Patria Hispana, La

,
rícolaFénix AAndalucía

General Española de Seguros Phenix Peninsular
gy , Great American Phaenix Latino

Antártida, La H^emisferio-L'Abeille LaPolar
Aseguradora^Central
Aseguradora General Ibérica Hércules Hispano

,
Previsión Española Cía., La

Hermes LaPrevisión Na^cional
Asociación Seguros Mutuos Hispania

,
Previsión HisPalense, La

contra el Pedrisco de la Ibérica Previsores Reunidos
Provincia de Segovia Intercontinental de Seguros Reunión

Assicuratrice Italiana Layetana Santa Lucía
Assicurazioni ^Generali Lepanto Selua
Assurances Generales Lucero Sociedad Andaluza ^de Seguros
Astra Mannheim Sud América, La
Atlas Manfre Industrial Suiza, La
Aurora Mare Nostrum Sur
Banco Vitalicio M.A.S., 'Mutualidad de Seguros Unión L' y La Urbana
Bilbao Mediodía Unión, La, y La Urbana
Caja de Previsión y Socorro Mesai Unión Española
Caja de Seguros Reunidos (Caser) Metrópolis Unión Iberoamericana
Caja Navarra de Seguros 1VIinerva Unión Levantina

Cantabria Mutua Abulense de Pedrisco Unión Papular de Seguros

LaCatalana Mutua de Seguros de Córdoba Unión Previsora,
Cervantes Mutua General de Seguros Unión y El Fénix Español, La

añía InternacionalCom
Mutua Rural Universo

p
añía VascongadaCom

Mutua Sindical de Seguros Agropecuarios Vasco Navarra, La
p Mutualidad General Agropecuaria Velázquez

Covadonga Nacional Hispánica Victoria Meridional
C.R.E:S.A. Vizca a
Chasyr 1879 Nu^^vsG :lseguradora y

Zuri^ch
Equitativa, La Ocaso, El
Ercos Occidente
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En octubre de 1974, y en oca-
sión del VI Congreso Internacional
de Ingenieros, celebrado en Bar-
celona, siguiendo en nuestra cam-
paña, que cuenta con más de diez
años de publicaciones de artículos
en la prensa diaria y revistas pe-
riódicas especializadas en temas
agrarios, presentamos a dicho
Congreso una comunicación cuyo
título era el de: "La Agroindustria
como concepto global coadyuvan-
te del desarrollo".

EI breve resumen para tema tan
amplio rezaba:

"A la luz de las constantes in-
novaciones tecnológicas se ^exa-
mina la actividad agroindustriat,
considerada como ente económi-
co-social conjunto, integradora del
sector agrícola e industrial tradi-
cionales, analizando las implica-
ciones que de ello se derivan co-
mo fuente de creatividad de rique-
za en los países de inferior nivel
de desarrollo.

Se analiza la conveniencia de
crear empresas agroindustriales
que contribuyan al desarrollo in-
tegral de los ciclos de produc-
ción, transformación y comerciali-
zación."

Debemos aclarar que el Congre-
so, que periódicamente viene rea-
lizando la Federación Europea de
Asociaciones Nacionales de Inge-
nieros, se desarrolló bajo el tema
genérico de "Creatividad e inno-
vación, un reto del mundo a la
capacidad de los ingenieros".

En artículos anteriores, apareci-
dos en la prensa, abogábamos por
la creación de un Instituto Nacio-
nal de Agroindustria del que na-
cerían las más convenientes Fm-
presas Nacionales Agroindustria-
les, bajo la dependencia adminis-
trativa del Ministerio de Agricul-
tura.

Que nuestra idea ha despertado
interés en la esfera oficial, si bien
a fuer de sinceros debemos con-
signar que no hemos recibido el
menor reconocimiento o adhesión
a nuestros postulados, lo prueba
entre otras dis^posiciones, la crea-
ción de ENDIASA (Empresa Nacio-
nal de la Industria Alimentaria),
dependiente del I. N. I., de IRESCO

(Instituto de Reforma de las Es-
tructuras Comerciales), del Insti-
tuto Nacional del Consumo, y, en
otro orden de ideas: las relativas
a la tecnología de la actividad
agroindustrial, la presencia de nu-
merosos Institutos dependientes
del Patronato Juan de la Cierva,
del I. N. I. C., como son:

EI INCYTA ( Instituto Nacional de
Ciencia y Tecnología Alimentaria).

Instituto de la grasa y sus de-
rivados.
Instituto de Productos Lácteos.
Instituto de Fermentaciones In-
dustriales.
Instituto de Agroquímica y tec-
nología de alimentos ve3etales.
Instituto del Frío.
Instituto de Nutrición.
I n s t ituto de Investigaciones
Pesqueras.

Esta revista dedicó su número
de febrero a Alimentaria 76 (con
Graphispack), como prueba del in-
terés que despertó esta manifesta-
ción ferial y la editorial titulada
"Agro-Industria-Alimentaria" reco-
ge varios aspectos de estos pro-
blemas, que el transcurso del
tiempo no hace más que incre-
mentar, y para cuya solución o pa-
liación surgen todo género de ini-
ciativas y propuestas en la esfera
pública y en la privada.

Si otra cosa no, creo podemos
afirmar que la campaña iniciada
hace largo tiempo no ha perdido
actualidad, se mantiene en su in-
terés, tanto en nuestro ámbito na-
cional como en los ambientes in-
ternacianales, especialmente por
lo que afecta a los planes de desa-
rrollo en los países del tercer mun-
do y en aquellos más o menos in-
dustrializados, donde prevalecen
las contradiccio^nes y conflictos de
intereses entre industria y agricul-
tura.

ALIMENTARIA 76. Celebrada
con notable éxito esta manifesta-
ción, tanto su contenido como su
desarrollo ha constituido prueba
evidente del interés pujante por
encontrar un adecuado concierto
entre agricultura e industria.

EI sector primario, de donde

Adrián MORALES GARCES,
Ingeniero Agrónomo

procede aproximadamente et 50
por 100 de las compras para for-
mar el producto final alimentario,
ha tenido escasa representación
en este certamen. Algunos pro-
ductores de frutas y alguna espe-
cialidad como el "champignon".
Las numerosas jerarquías del Mi-
nisterio de Agricultura, que visita-
ron el certamen, pudieron compro-
barlo; tan sólo el INDO (Instituto
Nacional de Denominación de Ori-
gen) con sus subastas internacio-
nales de vinos de calidad y de
añejas cosechas, representó al
sector primario y aun dado que es-
taba, lógicamente, emboteltado,
formaba en las filas de un subsec-
tor secundario: la industria alimen-
tari a.

En el transcurso de 'as jorna-
das técnicas que tuvieron lugar se
habló del sector detallis^a comer-
cial, del envase y embalaje, de la
sanidad y calidad de Ios produc-
tos, del funcionamiento y labor
investigadora y de perfecciona-
miento tecnológico que Ilevan a
cabo los numerosos Institutos de-
pendientes del INCYTA, de los
medios energéticos en la industria
alimentaria del frfo, de la proble-
mática de la comercializacibn
-auspiciada esta faceta por el
IRESCO- de ingredientes y aditi-
vos, de las relaciones entre fabri-
cantes y consumidores, de la pu-
blicidad y, finalmente, de la expor-
tación de los productos que elabo-
ra la industria alimentaria.

En resumen, un Salón Interna-
cional de la Alimentación, patroci-
nado, apoyado, subvencionado y
promovido, en la esfera oficial, por
organismos dependientes de los
Ministerios de Industria y Comer-
cio y con muy escasa representa-
ción del de Agricultura.

Un Salón Internacional que con
el transcurso del tiempo podrá pa-
rangonarse con los famosos SIAL
de París y ANUGA de Colonia.

Una vez más, a pesar de la exis-
tencia de comisiones consultivas
interministeriales, la agricultura,
que tan importan#e papel desem-
peña en la misma realidad de ia
industria alimentaria es relegeda a
último término.
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De aquí que estimemos la vir-
tualidad de los postulados que ve-
nimos sosteniendo sobre la conve-
niencia de integración de los tres
sectores de la producción agrope-
cuaria y forestal, en una coordina-
da e interrelacionada actividad
sectorial agroindustrial.

Los problemas que afectan a la
producción repercuten en la fa-
bricación y éstos, a su vez, y con-
juntamente con los anteriores, a
la distribución y el consumo.

Buscando un paralelismo, per-
fectamente válido a nuestro mo-
desto juicio, esta política de inte-
gración, aun aceptando los aspec-
tos diferentes de los elementos a
integrar, es análoga a la política
nacional de integración en un su-
premo interés patrio, de los múlti-
ples y diversas facetas regionales,
que, sin perder sus peculiaridades
específicas, deben contribuir en
forma solidaria y mancomunada a
la pervivencia, engrandecimiento y
prosperidad de un supremo Estado
Nacional.

Sería injusto no señalar, y con
ello subrayamos la disociación
que apuntamos anteriormente en
la ordenación del proceso produc-
tivo de este sector alimentario, la
bien documentada e interesante
disertación que pronunció en Ali-
mentaria 76 el actual director ge-
neral de Industrias Alimentarias y
diversas, del Ministerio de Indus-
tria, nuestro compañero y amigo
don Jaime Lamo de Espinosa.

También se hallaron presentes
en el Salón "stands" exhibidores
de actuaciones y actividades pro-
motoras de las regiones en des-
arrollo, con sus secuelas de los
polos de desarrollo, zonas indus-
triales, núcleos de industrializa-
ción, comarcas y áreas de des-
congestión industrial.

A este propósito debemos poner
de manifiesto dicha presencia físi-
ca, que viene a corroborar uno de
los aspectos más positivos que
atribuimos a la actividad agroin-
dustrial, como promotora de un
necesario equilibrio regional, fruto
de actuaciones empresariales en
zonas menos desarrolladas donde
aglutinar los factores básicos de
producción -capital, técnica y
trabajo- con los frutos que de
ello se derivan, entre los que los
más importantes son la evitación
de la desertización del interior
con el arraigo de población, que
contribuye al armónico desarrollo
de la nación y a la mejora en la

calidad de vida en los superpobla-
dos núcleos urbanos.

Que el problema no es exclusivo
de nuestro ámbito nacional, si no
común con el internacional con
análoga o superior intensidad, nos
lo pone de manifiesto el siguiente
cuadro, que nos da una sombría
visión del futuro previsible en
cuanto al brutal proceso de aglo-
meración urbana en el mundo:

La calidad de vida se deteriora
con la concentración industrial en
las grandes urbes, se crea fosos
cada vez más profundos entre las
zonas industriales y las rurales y
el desempleo y desertización del
campo infradotado se acentúa.

A lo largo de estos años hemos
visto numerosos problemas con-
cretos de falta de coordinación
entre la producción y la industria-

(1) Crecimiento de las 15 mayores ciudades del planeta.

1970 1985
Cre^ci-

N° Población N° Población N.° de miento
orde^n millones orden millanes orden en %

New York .. . ... ... ... ... ... 1 16,3
Tokio ... ... ... ... ... ... ... ... 2 14,9
Londres ... ... ... ... ... ... 3 10,5
Shanghai ... ... ... ... ... ... 4 10,0
N'éxico City ... ... ... ... ... 5 8,4
París ... ... ... ... ... ... ... ... 6 8.4
Los Angeles ... ... ... ... ... 7 8,4
Buenos Aires . .. ... ... ... ... 8 8,4
Sao Paulo ... ... ... ... ... ... 9 7,8
Osaka ... ... ... ... ... ... ... 10 7,6
Moscú ... ... ... . ... ... ... 11 7,1
Pekín ... ... ... ... ... ... ... 12 7,0
Calcuta ... ... ... ... ... ... ... 13 6,9
Río de Janeiro ... ... ... ... 14 6,8
Bombay ... ... ... ... ... ... 15 6,0

2 18,8 13 15
1 25,2 6 69

13 11,1 15 8
5 14,3 10 43
3 17,9 2 113

14 10,9 12 30
6 13,7 8 63

11 11,7 11 39
4 16,8 1 115

10 11,8 9 55
15 8,0 14 13
9 12,0 5 71
7 12,1 4 75

12 11,4 7 68
8 12,1 3 109

(1) "La ciudad tentacular", The Sunday Times Magazine. Londres, 31 marzo 1974.

^Cuánto se acercarán a estas
cifras las áreas metropolitanas de
Madrid, Barcelona y Bilbao, en
1985?

Agricu/tura y Agroindustria.-En
ocasiones anteriores ya hemos ex-
puesto nuestra doctrina económi-
co-social de entender a la agro-
industria como un proceso econó-
mico integrador de los sectores de
producción, transformación y dis-
tribución, con su incidencia en la
adaptación en la esfera oficial ad-
ministrativa de los órganos de ges-
tión precisos para que este pro-
ceso integrador e interdependien-
te sea fomentado, ordenado y en-
cauzado.

Hablamos de industrias agroali-
mentarias, pero también podría-
mos citar a las agrotextiles, agro-
químicas, agromecánicas y otras
cuya materia prima básica tiene
que ser obtenida con el duro es-
fuerzo de los hombres que luchan
contra todo género de calamida-
des, al aire libre y en pugna cons-
tante con una naturaleza, a veces
adversa.

EI clamor por la industrializa-
ción -agraria o de industrias ex-
tractivas, de bienes de consumo,
etcétera- es constante en todo el
ámbito nacional.

Iización -casos de la remolacha y
las fábricas azucareras, desapro-
visionamiento de determinados fer-
tilizantes y maquinaria que hay
que importar a falta de producción
nacional, tomate que se deprecia
a falta de industrias transformado-
ras, bruscas escaseces de proteí-
nas para la alimentación animal,
necesidad de importaciones de
productos agropecuarios que en
otros momentos constituyen exce-
dentes y la lista sería interminable.

Precisamos de un criterio unifi-
cado del desarrollo ecanómico na-
cional, que satisfaga necesidades
de los consumidores y evite los
profundos y repetidos altibajos en
el precio de los productos agra-
rios.

Procesos de integración, como
el de la avicultura, son prueha vá-
lida de eficacia de una acción
coordinada de los tres sectores
tradicionales económicos.

Que si la vocación es precisa
para ser un buen agricultor, la
Administración debe ayudar con
sus iniciativas a que esta vocación
no se frustre y cunda el desánimo
en zonas exclusivamente rurales.

La planificación total y coordi-
nada puede, y debe, en aras de la
justicia social, hacer copartícipe
al productor de los benefiicos del
transformador y comercializador.
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INDUSTRIALIZACION
AGRARIA

ESTRUCTURA Y EVOLUCIOIV
EIV EL CUATRI EN I O 1972-1975

En el presente trabajo se trata
de hacer un análisis con cierta
profundidad sobre la forma y mag-
nitud en que las industrias agra-
rias de la competencia del Minis-
terio de Agricultura han incre-
mentado sus posibilidades de pro-
ducción durante el cuatrienio del
III Plan de Desarrollo.

EI cQnjunto de las industrias
agrarias se halla repartido en las
competencias administrativas de
dos Ministerios: Ministerio de
Agricultura y Ministerio de Indus-
tria. En este estudio se va a con-
siderar exclusivamente las indus-
trias de la competencia del prime-
ro de los dos Ministerios citados,
las cuales constituyen por su va-
riedad y por la importancia de su
producción, el grupo más consi-
derable de las denominadas in-
dustrias agrarias.

La importancia del sector indus-
trial agrario ya ha sido, en otras
ocasiones, puesta de manifiesto
por el autor de este trabajo, en
diversas publicaciones (`). Ya en
aquellas circunstancias y con re-
ferencia al año 1970 -y, por con-
siguiente, casi en los umbrales del
III Plan de Desarrollo, cuyos resul-
tados van a analizarse a conti-
nuación- se ponían de manifies-
to algunas cifras que entonces
eran de verdadero interés. Tales
fueron, entre otras, el que el vo-

' Boletín de la Asociación Nacional de
Ingenieros Agrónomos, núm. 220, octubre
de 1971. Boletín Informativo del Instituto
de Ingenieros Civiles de España, núme-
ro 115, marzo-abril de 1972.

lumen total de la producción de
las industrias agrarias de la na-
ción ascendía al 31 por 100 de la
producción total industrial del
país, hecho que tenía una gran
impartancia, por cuanto en la pro-
ducción industrial no agraria es-
pañola se incluían los sectores
que con frecuencia son objeto de
la más destacada publicidad en
los medios informativos. Las in-
dustrias metálicas básicas, la in-
dustria química, la construcción
de material de transporte, las in-
dustrias textiles, etc., ocupaban y
ocupan con frecuencia lugares
muy destacados en todos los me-
dios de difusión, incluida la TV.,
siendo así que en aquellas fechas

Po^r Ja6me PULGAR ARROYO
Dr. Ingeniero Agrónomo

y a título de ejemplo el volumen de
producción de las industrias de
manipulación hortofrutícola con
ccnservación frigorífica se eleva-
ba por sí sólo a una cifra muy pró-
xima a la de la producción total
de vehículos automóviles de en-
tcnces, y casi el triple de toda la
ccnstrucción naval. No obstante,
estos importantísimos aspectos no
parecieron haberse tenido apenas
en cuenta en ningún momento.

Habida cuenta, por tanto, de la
importancia de las industrias agra-
rias, se va a continuación a ana-
lizar cuáles han sido los resulta-
dos conseguidos en el incremento
de la producción industrial agra-
ria de las industriales dependien-
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Sencillamente, porque en el estudio de algo tan pequeño está toda la
grandeza de nuestra tecnología.

Porque conociendo las condiciones y comportamiento de los productos
podemos proyectar y fabricar máquinas e instalaciones adecuadas que

garanticen su mejor tratamiento y conservación.

En IMAD atendemos a la mayor agilización en su procesado.

Y para hacerla posible, somos capaces hasta de desnudar de secretos
algo tan pequeño como uno cualquiera de los muchos productos para

los que IMAD proyecta y realiza máquinas e instalaciones.

Porque conociendo cómo es y a qué es sensible, podemos tratarlo sin
hacerle daño. Sin perjudicar lo más mínimo al producto.

Este es el compromiso de la tecnología, organización y servicio de IMAD.

Que las instalaciones se adecuen al producto, ayudándole a usted a
economizar tiempo y a obtener mejores beneficios.

^/

tecnología dinámica
Camino de Moncada, 83•85 Telf. 3652250 Valencia-9

teleg.:IMAD-VALENCIA telex:62431-IMAD-E

• • ^ • ' ^ • ' • ^ ' ` • ^ •

. ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . . . ^ . ^
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TRABAJE CON VENTAJA

Q̂
â Utilice hilo de empacar (Baler Twine), e
^̂ hilo de agavillar (Binder Twine)

producidoe por PAULAR, con rafia de

POLIPROPILENO
bajo la marca

^SpBgrÓ
Con todas sus grandes ventajas: liviano de peso,
imputrescible, tan fuerte como el alambre, econó-
mico, sin peligro para el ganado, y con mejores
resultados en el agavillado y empacado a máquina

EMPRESA PARA LA INDUSTRIA QUIMICA, S.A. - Avenida Generalísimo, 20 - MADRID 16 - Tlf.: 261 59 00
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CUADRO NUM. 1
RESUMEN POR SECTORES INDUSTRIALES AGRARIOS ( 1972-1975)

Núm. de
ind. ins-
tatadas
o modi-
ficadas

Industrias agricolas ... ... ... ... 1.630
Industrias lácteas ... ... ... ... 197
Industrias cárnicas ... ... ... ... 397
Industrias de alimentación del

ganado ... ... ... ... ... ... ... 137
Industrias forestales ... ... ... 177

TOTALES ... ... ... ... ... ... 2.538

tes de la competencia del Minis-
terio de Agricultura solamente, du-
rante el período del III Plan de
Desarrollo.

IncrEmEnto de la capacidad
productiva de los diversos
sectores industriales agrarios

A efectos expositivos, conside-
raremos las industrias agrarias di-
vididas en 5 subsectores: indus-
trias agrícolas, lácteas, cárnicas,
de la alimentación del ganado e
industrias forestales.

En el cuadro núm. 1 que se re-
produce aparecen las industrias
de nueva instalacibn y las modifi-
caciones realizadas en el sector
industrial agrario, de la competen-
cia del M^inisterio de Agricultura,
durante el período 1972-75. Puede
observarse, en primer lugar, que
durante los cuatro años del III
Plan de Desarrollo ha habido un
total de 2.538 industrias nuevas o
modificadas, que han totalizado
una inversión global de 16.831,1
millones de pesetas. La inversión
media por industria de nueva ins-
talacián ha sido de 7,5 millones
de pesetas, y por mod'ificación
realizada, de 5,4 millones de pese-
tas, lo que representa una media
conjunta de 6,6 millones de pese-
tas por industria de nueva insta-
lación o modificada.

Resulta, por tanto, que anual-
mente se ha hecho una inversión
media en este sector de las indus-
trias agrarias de 4.2U7,7 millones
de pesetas, carrespondiente a
unas 630 industrias nuevas o mo-
dificadas, también anualmente. En
cuanto al volumen de inversión,
ocupan el primer lugar las ^indus-
trias agrícolas, con un total de
8.703,2 millones de pesetas, se-
guidas de las industrias lácteas,
con 3.440,5 millones de pesetas,
ya a considerable distancia de las

TOTALES DE NUEVA INSTALACION MODIFICACIONES

Inversión
media

Inversión m^iles Núm, de Inversión
miies ptas. ptas./ind. industrias miles ptas.

8.703.202 5.339 783 5.353.096
3.440.530 17.465 110 1.607.048
2.465.825 6.211 270 1.653.032

1.646.477 12.018 76 922.874
575.146 3.249 54 220.540

16.831.180 6.630 1.293 9.756.590

anteriores. EI gran volumen de in-
versión obtenido en las industrias
agrícolas está determ^inado funda-
m^entalmente porque en la conven-
cional división subsectorial que se
ha indicado anteriormente, las in-
dustrias agrícolas incluyen un nú-
mero muy crecido de actividades
industriales.

En lo que se refiere a la magni-
tud o importancia media por ins-
talación industrial, la ordenación
es bastante distinta. Las industrias
lácteas ocupan el primer lugar, con
una media de inversión por nueva
instalación o modificación de 17,4
millones de pesetas; seguidas de
las industrias de la alimentación
del ga^nado, con 12 millones de pe-
setas, y en tercer lugar, solamente
aparecen las industrias agrícolas,
con una inversión media de 5,3 mi-
Ilanes de pesetas por industria.

Hablando por consiguiente en
cifras medias y naturalmente sin
particularizar, porque tas excep-
ciones san frecuentes, puede de-
cirse que las industrias lácteas
aparecen en un grado superior de
tecnificación, exigiendo, por tanto,
una media por inversión notable-
mente elevada, mientras que las
industrias agrícolas ocupan un Iu-
gar muy secundario, el penúltimo,
antes de las industrias forestales.

Naturalmente, existen excepcio-
nes, porque entre las industrias
agrfcolas se ^incluyen las industrias
extractoras de aceite de semillas
oleaginosas y las industrias de lio-
filización, que a veces Ilegan a ni-
veles máximos de inversión unita-
ria industrial agraria. No obstanta,
el número de actividades indus-
triales con unidades productivas
de pequeña capacidad es mucho
más numeraso en este grupo.

Como consecuencia, y en forma
estimativa, puede decirse que la
inversión global del cuatrienio

Inversión
media
miles

ptas./ind.
Núm. de Inversión
industrias miles ptas.

Inversión
media
miles

ptas./ind.

6.837 847 3.350.106 4.279
14.610 87 1.833.482 21.075
6.122 127 812.793 6.400

12.143 61 723.603 2.883
4.084 123 354.606 2.882

7.546 1.245 7.074.590 5.463

1^72-75 puede representar un in-
cremento potencial mínimo anual
de la producción industrial agra-
ria de más de 42.000 millones de
pesetas, al final del referido cua-
trienio, en valor de productos ter-
minados.

En lo que afect8 a la inversión
global en industrias de nueva ins-
talación y en las modificaciones
realizadas, en el total de todas las
industrias agrarias, resulta algo
superior la inversión en las indus-
trias de nueva planta que en las
modificaciones. Este hecho se ma-
nifiesta con carácter general en
casi todos los subsectores, con
excepción de las industrias lác-
teas, en las cuales las ampliacio-
nes o modificacianes son más im-
portantes que las industrias de
nueva instalacibn. En las citadas
industrias, la inversión media uni-
taria por modificación industrial
alcanza a la cifra de más de 21 mi-
Ilones de pesetas, frente a sólo
14,6 m^illo^nes de pesetas de inver-
sión media por industria de nueva
planta.

Como conclusiones principales
de esta primera observación sobre
las cifras del cuatrienio, pueden
destacarse en primer lugar la ma-
yor importancia global de las in-
versiones en industrias agrfcolas,
el mayor nivel de inversión unita-
ria en Ias industrias lácteas y de
la alimentación del ganado y el
escaso volumen de inversión total
en las industrias forestales.

Anállsis por actividades
indu^striales

Durante el periodo de tiempo
considerado se han realizado nue-
vas instalaciones o modificaciones
en un centenar de actividades in-
dustriales agrarias. EI gran núme-
ro de las mismas nos excusa de
reproducir el cuadro-análisis de
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CUADRO NUM. 2

Industrias acogidas a benefi-
cios ... ... ... ... ... ... ... ...

Industrias no acogidas a bene-

INDUSTRIAS ACOGIDAS O NO A BENEFICIOS (1972-1975)

Núm. de
ind. ins-
taladas
o modi-
ficadas

176

2.362

TOTALES ... ... ... .. . ... ... 2.538

los datos estadísticos referentes a
su desarrollo, puesto que resulta
extraordinariamente amplio y mi-
nucioso y se saldría fue^ra de los
límites de un artículo meramente
informativo como es el presente.
Pueden hacerse, no obstante, algu-
nas consideraciones que permiten
paner de manifiesto los hechos
que se consideran más importan-
tes acaecidos en el desarrollo in-
dustrial español.

Considerando primeramente las
industrias agrícolas, éstas pueden
ordenarse en tres grupos: indus-
trias de transformación, industrias
de manipulación y canservación
frigorífica e industrias de conser-
vación por otros procedim^ientos
distintos del frfo. EI número total
de actividades de los tres grupos
que han sido representados du-
rante el cuatrienio es de 51.

Se destaca, en primer lugar, to-
das las actividades industriales
agrícolas pertenecientes al co^n-
junto de industrias de manipula-
ción hortofrutícola con o sín con-
servación frigorífica. Estas indus-
trias constituyen una agrupación
de actividades que ha conseguido
una inversión total de 2.980,5 mi-
Ilones de pesetas y se refieren a
centrales hortofrutfcolas, centros
de manipulación, instalaciones fri-
goríficas y cámaras de conserva-
ción y maduración de productos
agrícolas. Le siguen en importan-
cia, en segundo lugar, todas las ac-
tividades i^ndustriales pertenecien-
tes a la agrupación de las indus-
trias enológicas, en las cuales se
ha invertido la ^cifra de 2.365,1
millones de pesetas. En tercer lu-
gar y a mucha distancia se des-
taca la actividad de extracción de
aceite de oliva, que can 417 nue-
vas industrias o modificaciones ha
.conseguido una inversión de 664,2
millones de pesetas para incre-

TOTALES DE NUEVA INSTALACION MODIFICACIONES

Inversión Inversión tnversión
media media media

Inversión miles Núm. de Inversión miles Núm. de Inversión miles
miles ptas. ptas./ind. industrias miles ptas. ptas./ind. industrias miles ptas. ptas./ind.

4.412.211 25.069 101 2.920.672 28.917 75 1.491.539 19.887

12.418.969 5.257 1.192 6.835.918 5.734 1.170 5.583.051 4.772

16.831.180 6.631 1.293 9.756.590

mentar su capacidad molturadora
en 5.119 tn./ocho horas.

Por último, cabe ya destacar en
el grupo de las industrias agríco-
las de conservación, como activi-
dades de mayor importancia, las
desridratadoras de grano, con 591
millones de pesetas de inversión,
y las embotelladores de vino, con
256,7 millones de pesetas.

Las industrias lácteas compren-
den, a diferencia de las agrícolas,
un número mucho menor de acti-
viclades industriales, que en el cua-
4rienio sólo se han referido a 20
actividades distintas. Ocupan el
Frimer lugar, con mucha diferen-
cia, las centrales lecheras, que con
°6 industrias nuevas o modificacio-
nes, y una inversión de 2.090,2 mi-
Ilones de pesetas, han incrementa-
do su capacidad productiva en 3,5
millones de litros de leche por
ocho horas.

Las restantes actividades indus-
triales lácteas quedan ya a mu-
cha distancia de las centrales le-
cheras, destacándose únicamente
pcr su mayor entidad la fabrica-
ción de quesos, que dividida en
ocho actividades distintas, según
el tipo de materia prima empleada
y la clase de queso fabricado, han
totalizado 526,2 millones de pese-
tas de inversión.

Cabe destacar que en la activi-
dad de centrales lecheras las am-
pliaciones presentan mucha más
importancia que las nuevas insta-
laciones industriales; pues, frente
a 25 ampliaciones con 2,56 millo-
nes de litros por ocho horas de
incremento productivo, sólo exis-
ten 11 nuevas industrias con 0,94
millones de litros de leche/ocho
horas.

EI subsector de las industrias
cárnicas comprende un número
aún menor de actividades indus-
triales distintas, que en el período

7.546 1.245 7.074.590 5.463

de tiempo considerado sólo ha
afectado a 15 de las mismas. Los
mataderas, tanto frigoríficos como
de aves y conejos, han totalizado
una inversión global de 1.162,6 mi-
Ilones de pesetas, segtridos de las
fábricas de embutidos, con 614,6,
y por último de las salas de des-
p:iece de carnes, con 316,8 millo-
nes de pesetas. Las restantes
actividades industriales de este
subsector tienen muy poca impor-
tancia por la magnitud de su in-
versión.

Las industrias de la alimenta-
ción del ganado, que se hallan re-
presentadas principalmente por las
fáb^ricas de piensos compuestos,
con 123 nuevas instalaciones o
modificaciones, han invertido una
cifra de 1:626 millones de pesetas,
que representa la casi totalidad de
la inversión correspondiente a es-
te subsector. Existe un cierto equi-
Iibrio en esta actividad industrial
entre las industrias de nueva ins-
talación y las modificaciones,
puesto que las primeras se eleva-
ron a 64 y las segundas a 59. En
conjunto, se ha incrementado la
capacidad productiva de las fábri-
cas de piensos compuestos en
6.336,6 tn./ocho horas.

Finalmente, las industrias fores-
tales han presentado una inver-
ĉión muy reducida, que en su casi
totalidad ha sido debida a amplia-
çiones y nuevas instalaciones de
serrerfas, con una inversión total
de 530,5 millones de pesetas.

Influericia de los estimulos
estatales a la industriaiización
agrarla

En el cuadro núm. 2 se expone
el número de industrias que se
han acogido a beneficios y su vo-
lumen de inversión, frente a aque-
llas que no han hecho uso de Ias
lineas de syuda que tiene esta-_
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blecidas la Administración para el
fomento de la industrialización
agraria. Como puede observarse,
Ias industrias que se han acogido
a beneficios han totalizado un
volumen de inversión de 4.412,2
millones de pesetas, que sólo re-
presenta el 26 por 100 de la inver-
sión total en nuevas industrias y
modificaciones realizadas.

No obstante lo anterior, incurri-
ría en grave equivocación el que
menospreciara la importancia que
los estímulos oficiales a la indus-
trialización tiene en la estructura-
ción de las nuevas industrias agra-
rias mediante las industrias que
promueven. En efecto, si en el ci-
tado cuadro núm. 2 se observan
las cifras medias de inversión por
industria, se destaca fácilmente
que frente a una inversión de 28,9
millones de pesetas por indust'ria
acogida a beneficios, existe sola-
mente una media de 5,7 millones
de pesetas por industria no aco-
gida. Es decir, que la industria de
nueva planta acogida a beneficios
presenta una inversión cinco veces
mayor que aquella que no se aco-
ge a los mismos. En cuanto a las
modificaciones, se observa una
proporción análoga, ya que la in-

versión media por modificación de
industria acogida es de 19,8 mi-
Ilones de pesetas, frente a 4,7 mi-
Ilones de pesetas aproximadamen-
te por industria no acogida. Es de-
cir, que Ia modificación, general-
mente ampliación, de ^industria
acogida es 4,2 veces superior en
inversión a la industria no acogi-
da a beneficios.

La anterior circunstancia permi-
te afirmar que la dimensión media
de industria agraria promovida
mediante la aplicación de los be-
neficios oficiales establecidos es
de cuatro a cinco veces superior
a la que instala por sus propios
medios, lo que redunda no sola-
mente en un equipo industrial y
una tecnología más perfectos y
completos, sino también en el es-
tablecimiento de industrias con un
nivel claramente más competitivo
que el de las industrias no acogi-
das.

En resumen, con todo lo anterior
creemos haber expuesto en sus
líne.as más generales y represen-
tativas las características más
destacables que presenta el incre-
mento de un sector tan importan-
te para la economía nacional co-
mo es el de las industrias agrarias.
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En 1976
importamas también

Motosegadora
CASORZO

MOTOSEGADORA

EUROPA FIGARO DOLMAR
Autocargadores. Motosegadoras

de rueda alta equipadas con
Motosierras.
Electrosierras.

motor LOMBARDINI. Descortezadoras.

^° . _ - -

^..,,^ : ^ _ ^
^%r^o.^^.

1 - _^ _ _ Iyv

,
` ^i

WI LICOM AEBI AKO
Ordeñadoras de Motosegadoras con Nueva técnica
funcionamiento motor LOMBARDINI. de pastores
sin motor. Transportadoras. electrónicos.

Corta Forrajes.

.

.«
*•^

L'ITALIANA HOLDER NIBBI
Ordeñadoras portátiles y estacionarias Tractores Forestales.

Tractores Agrícolas.
Tractores articulados.
Motocultores.

Bombas y equipos para tratamientos
Fitosanitarios.

w , ^
.

. .
^

^ I ^^ ^

' ^l. '

••

Visite nuestro Stand en
FIMA-76 - Sector 1
núms. 1.667 al 1.673

importadora y exportadora

Le más completa, evanzeda
y eficaz linea de Maquinarie Agricola.-_..

Avda. América, 35 - Tel. 415 45 00 - Madrid-2
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DEUTZ-FAHR
son empresas del grupo industrial alemán Klóckner - Humboldt - Deutz A.G.

iEl mayor fabricante europeo de tractores y maquinaria
agrícola de recolección!

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE MOTORES DEUTZ
Avd. de Pío XII, 100 - Madrid-16 - Tel.: 202 22 40

Sucursa^es y Distribuidores en toda España.
VISITE NUESTRO "STAND" EN FIMA/76, INSTALADO

EN EL SECTOR I, NUMS. 1.712-1.742
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DESARROLLO

AGRARIO ,^^

DE UNA ^^^1

REGION

ACCIONES
DE LA CAJA DE

AHORROS
DE ZARAG OZA,

ARAGON Y RIOJA
EN MATERIA

DE DESARROLLO
AGRARIO

1. LA AGRICULTURA EN LA
ESTRATEGIA DEL
DESARROLLO REGIONAL

Los desequilibrios espaciales y
sectoriales de nuestro proceso de
desarrollo obligan a una responsa-
ble reflexión acerca de la denomi-
nada "cuestión regional" y a la
nscesidad de plantearse una ver-
dadera política de desarrollo para
todas las regiones españolas.

Una política de desarrollo regio-
nal, a mi juicio, debe cumplir dos
amplias funciones: primeramente,
contribuir al crecimiento económi-
co de cada región, y al de la na-
ción en general, y, en segundo lu-
gar, corregir las desigualdades in-
terregionales e intrarregionahes en
las tasas de crecimiento y bien-
estar.

Por ello, entiendo que la poster-
gacibn que viene sufriendo el
mundo agrario y rural ni cumple
las funciones básicas de una exi-
gible política de desarrollo regio-
nal ni satisface los más elementa-
les principios de justici.a social.

Se presenta como insoslayable
y perentorio la puesta a punto de
una política agraria compatible
con la estrategia de desarrollo re-
gional. Razones de eficacia eco-
nómica y de equidad social lo re-
claman ĉon urgencia.

EI papel de la agricultura como
factor de desarrollo se desdeña en
nuestro país con demasiada fre-
cuencia, olvidándose que su reite-
rada falta de rentabilidad obede-
ce, de manera fundamental, a
unos defectos de base -infraes-
tructurales, estructurales e institu-

.

_.

.^
cionales-, cuya superación no ha
sido afrontada con seriedad ni con
decisión.

Y, sin embargo, una agricultura
moderna está Ilamada a cumplir
una importante misión: atender a
una creciente demanda de alimen-
tos en condiciones de eficacia. No
en vano la FAO conceptúa ya co-
mo "agrodólares" a las produccio-
nes agrarias.

Además, una agricultura moder-
na debe satisfacer una misibn so-
cial no menos importante, cual es
la de contribuir a la mejora del
medio rural y de las condiciones
de vida de sus habitantes.

2. LA POLITICA DE REGADIOS
COMO OPCION DE
DESARROLLO AGRARIO EN
ARAGON

Es un hecho sobradamente co-
nocido que la poderosa corriente
de recursos humanos y financieros
de sentido campo-ciudad ha des-
capitalizado el agro aragonés, que
se encuentra sumido en situación
de franco subdesarrollo.

Se argumenta insistentemente
que la solución del problema agra-
rio de Aragón radica en los rega-
díos, centrándose todas las espe-
ranzas para el futuro en el hecho
de que la Administración Ileve a
efecto sus planes en materia de
infrsestructura de riegos.

Sin subvalorar al regadío, creo
que vincular la mejora integral de
nuestro campo al "factor agua"
supone una consideración estre-
cha, simplista y absolutamente
desconectada con la realidad,
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acerca de las verdaderas dimen-
siones de la crisis agraria regional
y del valor de los instrumentos que
deben manejarse para superarla.

Seamos realistas: el regadío me-
jora la productividad agraria, pero
nada más. Ello, con ser necesario,
no es suficiente, puesto que no
contribuye por sí solo al verdadero
desarrollo agrario, al no superar
los defectos de base que impiden
que la agricultura cumpla con la
doble funcionalidad, económica y
social, a la que está Ilamada.

Nuestro campo demanda una
reestructuración general, que sólo
puede ser Ilevada a cabo por me-
dio de una planificación integrada
de su desarrollo, que contemple
aspectos técnicos -entre ellos,
por supuesto, el regadío-, finan-
cieros, estructurales e institucio-
nales.

La experiencia demuestra que
las acciones parciales de apoyo a
la agricultura, además de inefica-
ces, tienen un marcado "efecto
selectivo", en el sentido de que
favorecen a minorías muy concre-
tas.

3. HACIA UN PLAN INTEGRADO
DE DESARROLLO AGRARIO
Y RURAL EN ARAGON

La necesidad de la elaboración
de un PLAN de esta naturaleza
nace de la consideración de la
complejidad objetiva del fenóme-
no agrario, así como de la cons-
tatación de la escasa operatividad
de las acciones de fomento de
carácter parcial.

Este PLAN, conteniendo los Pla-
nes de Regadíos, debe superarlos,
para ampliarse a otros temas,
como los que se citan:

- Plan de reestructuración de la
empresa agraria.

- Plan de ordenación comarcal-
regional de producciones.

- Plan de investigación y forma-
ción profesional.

- Plan de comercialización y de
industrialización de productos
agrarios.

- Plan de equipamiento del me-
dio rural y de potenciación de
las cabeceras de comarca.

- Plan de Parques y Bosques.
Reservas ecológicas y Defensa
de la naturaleza.

La viabilidad de este PLAN exi-
ie, como primera medida, un ente
regional dotado de autonomía fi-
nanciera y de capacidad de ges-
tión. En la fijación de esta figura

y en su aprobación oficial debe-
rían concretarse todos los esfuer-
zos regionales.

Estas consideraciones, que pue-
den considerarse utópicas, preten-
den ser tremendamente praymáti-
cas y realistas. Porque una cosa
es cierta: ni la problemática agro-
rural se resuelve sólo con el agua,
ni de fuera de la región van a Ile-
gar los medios para una vitaliza-
ción efectiva y completa de Ara-
gón.

4. LA CAJA DE AHORROS Y
EL DESARROLLO AGRARIO

En consonancia con esta filoso-
fía, y respondiendo a un profundo
interés por lo regional, la Caja de
Ahorros de Zaragoza, Aragón y
Rioja se ha planteado su partici-
pacibn en el desarrollo agrario de
una forma integral, con criterios y
acciones que superan enorme-
mente la pura labor financiera.

En primer lugar, se persigue el
establecer unos sistemas de asis-
tencia continuada al medio agríco-
la, a través de obras permanentes
y de programas específicos que
abarcan los siguientes puntos, ca-
nalizados por la Obra Social
Agrícola:

- Educación no formal: Escuelas
Familiares Agrarias.

- Capacitación Agraria: Escuela
de capataces agrícolas de
"Nuestra Señora de Cogulla-
da".

- Asesoramiento técnico: asis-
tencia agropecuaria y laborato-
rio agrícola.

- Servicios profesionales: equi-
pos móviles de sondeos, asis-
tencia y fotogrametría.

- Programas de mejora: desarro-
Ilo ganadero y mejora de la vid.

Es de destacar la atención pres-
tada a los centros de investigación
agraria ubicados en el espacio re-
gional, algunos de los cuales
cuentan con el firme respaldo de
la Institución, como es el caso de
"Aula Dei".

Por otra parte, se Ileva a cabo
una acción de apoyo a industrias
conexas con la agricultura, de
cara al aprovechamiento de los
recursos del sector en nuestro
propio ámbito. En este sentido,
son cuantiosas las inversiones
efectuadas en industrias de semi-
Ilas selectas, de piensos compues-
tcs, en bodegas e industrias vi-
nícolas, mataderos industriales,
granjas, plantas deshidratadoras,

etcétera, que responden a un cri-
terio de fortalecimiento indirecto
del sector primario.

EI interés por facilitar nuevos
cauces de comercialización de
F^roductos agropecuarios queda
evidenciado por nuestra presencia
tinanciera en los mercados de ori-
gen y de abastecimiento de nues-
tro espacio de actuacibn, como es
el caso de Mercohenares, Merco-
rioja, Mercojalón, Mercazaragoza,
etcétera.

Finalmente, las propias accio-
nes crediticias pretenden aportar
no solamente los recursos econó-
micos solicitados, sino también
las pertinentes orientaciones téc-
nico-financieras que garanticen al
empresario agrícola Ia máxima
eficacia de la inversión prevista.
Se trata de configurar a estas
operaciones como auténticos "cré-
ditcs supervisados", en la deno-
minación de la FAO, que suponen
un doble servicio: la propia ayuda
financiera y el asesoramiento téc-
nico.

Nuestra cartera de préstamos y
créditos al sector agrario arroja
a fin del año 1975 un saldo de
5.449,9 millones de pesetas, que
suponen algo más del 15 por 100
de Ia cartera propia de inversiones
en créditos. Por otra parte, los
préstamos de mediación (Banco
de Crédito Agrícola) alcanzaron la
cifra de 855,3 millones de pesetas.

EI despl^iegue de actuaciones
es, ciertamente, amplio y hetero-
yéneo, puesto que se persigue la
puesta en práctica de todos los
instrumentos a nuestro alcance
para facilitar el desarrollo agrario
y rural de las cinco provincias en
las que operamos.

Sin embargo, nuestra limitada
capacidad de maniobra restringe
enormemente las teóricas poten-
cialidades de actuación, reducién-
dolas a un marco demasiado es-
tricto. Ello, junto con la necesidad
de una coordinación de actuacio-
nes con los diversos entes que,
con una u otra competencia, ac-
túan sobre el medio agrario, me
mueven a sugerir la elaboración
del PLAN INTEGRADO de DES-
ARROLLO AGRARIO y RURAL de
ARAGON, que, aprovechando los
recursos económicos aquí gene-
rados, viniera a coordinar las ac-
ciones de cada organismo, cana-
lizando ordenadamente inversio-
nes y programas de todo tipo,
tendentes a la mejora completa
de la actividad productiva agraria
y del medio rural aragonés.
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Cubra sus invernaderos con
POLIETILENO ALKATHENE CP -11 7
POLIETILENO ESPECIAL PARA DOS CAMPAÑAS AGRICOLAS CONTINUADAS

Si Vd., agricultor que dispone de
invernaderos, necesita plástico
para proteger eficazmente sus
cultivos, pida a sus proveedores
lámina de
POLIETILENO ALKATHENE CP-117

iALKATHENE ES CALIDAD!

Oficinas Centrales:
Alberto Alcocer, 7. Madrid-16. Tel. 259 70 05

Planta de producción:
Puertollano (Ciudad Real)

Delegación Cataluña:
Londres, 20. Barcelona-15. Tel. 250 7014

Delegación Norte:
Gran Via, 17. Bilbao-1. Tel. 24 7002

^Sabía Vd. que el Polietileno
ALKATHENE fue el primer
polietileno que se fabricó en el
mundo?
También ALKATHENE ha sido el
primer polietileno fabricado en
España.
iAproveche nuestra experiencia!

Delegación Levante:
Cronista Carreres, 9, 8.° D. Valencia-3.
Tels. 22 90 23 - 22 90 04

Delegación Centro:
Capitán Haya, 52, 5.° B. Madrid-20
Tels. 279 70 53 - 270 77 02

Asistencia Técnica y Desarrollo:
Embajadores, 183. Madrid-5. Tel. 239 87 06

AGRICULTURA-367



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.

A^BERTO A(iU1lERA. 13 - Tel^fono 4414500 - MADRID

A6ENCIAS Y TALIEIIES DE SERIIICIO CON REPUESTOS ORI61NAlES 6ARAMTIZADOS
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LA SIEMBRA
DE LA REMOLACHA
AZUCARERA CON SE E'CTAS

COEFICIENTES
Y FACTORES

CALCULOS PARA
UNA SIEMBRA
DE PRECISION

En estos tiempos de Dios sabe,
en que somos un poco deficitarios
en la producción nacional de se-
millas selectas de remolacha azu-
carera ( y mejor será que sea por
poco tiempo), sería necesario ma-
tizar un poco qué es lo que se
entiende por tal semilla, sin dejar-
nos influir por tantísima propagan-
da agresiva de las semillas X o de
las semillas Y. Por todo esto he-
mos pensado que antes de pasar a
estudiar exhaustivamente la siem-
bra deberíamos hacer una serie
de consideraciones sobre lo que
son o deben ser las semillas selec-
tas de remolacha a nuestro juicio.

La familia de las Quenopodiá-
ceas ( que saca su nombre de Que-
nopodio, planta adventicia muy
extendida en nuestros cultivos) es-
tá constituida por numerosas es-
pecies y entre éstas se encuentra
la remolacha azucarera: Beta Vul-
garis L. "Altissima" Doell., que a
su vez está formada por una serie
de tipos que integran práctica-
mente a toda la remolacha culti-
vada.

Tipo E: ( Erntereich = rico en
cosecha). Plantas de un gran ren-
dimiento en peso, pero con poco
contenido en azúcar.

Tipo Z: (Zuckerrich = rica en
azúcar). Plantas de bajo rendi-
miento en peso, pero con alto con-
tenido en azúcar.

Tipo N: ( Normalreich = media-
namente rica). Plantas de aptitu-
des intermedias.

Tipo ZZ: Plantas de caracteres
más acentuados que las del ti-
po Z.

Por Vicente CELADOR NAVAS

Tipo CR: Plantas parecidas a
las del tipo N, pero tolerantes a la
Cercosporiosis.

Tipo AA: Plantas muy resisten-
tes a la subida.

De cada uno de estos tipos se
han seleccionado un sinfín de va-
riedades ( internacionalmente, cul-
tivars) adaptadas a las más diver-
sas particularidades. Entonces lo
importante es saber cuál es la que
debemos adquirir para nuestra
particularidad en especial. Para
ayudar al agricultor en la elección
de tal variedad o tal otra existe
un organismo oficial, dependiente
de la Dirección General de la Pro-
ducción Agraria, que tiene en sus
manos el Registro Oficial de Va-
riedades y que cada año publica
en el "Boletín Oficial del Estado"
cuáles son las variedades que
nuestros agricultores pueden y de-
ben comprar para sus siembras.
Este organismo autónomo al que
nos estamos refiriendo es el Ins-
tituto Nacional de Semillas y Plan-
tas de Vivero, siendo la Subdirec-
ción Técnica de Laboratorios y Re-
gistro de Variedades la que se
ocupa de las inscripciones y de
efectuar los ensayos pertinentes
con cada una de las variedades,
como para que Ilegue a nuestros
agricultores lo que debe Ilegar y
no lo que puede Ilegar.

La remolacha es planta bisanual,
lo que quiere decir que el primer
año produce la rafz y en el segun-
do año produce los tallos florales
y sobre éstos surgen las flores
agrupadas en espigas. Lo que se
conoce por semilla es en realidad
un glomérulo formado por varios
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frutos que son aquenios recubier-
tos de una envoltura leñosa poco
permeable al agua y correspon-
dientemente con igual número de
embriones. EI constante progreso
del mundo que nos rodea y el afa-
noso trabajo de las investigadores
han cambiado, por así decirlo, po-
co a poco este concepto de semi-
Ila o glomérulo que hemos dado al
dar paso a semillas monogérme-
nes genéticas de un solo embrión
susceptibles de dar una sola plan-
ta por semilla.

Una rápida revisión de la Ley de
Semillas y particularmente del Re-
glamento Técnico de Control y
Certificación de Semillas de Re-
molacha nos admite las siguientes
categorías de semilla de remola-
cha para su producción y comer-
cio en España, estando prohibido
producir o comercializar semillas
de distintas categorías a las que
se referirán si no es con permiso
del I. N. S. P. V., además las ope-
raciones de producción y comer-
cio deben estar controladas por
el Instituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero o algún otro or-

tores, ya que se produce en pe-
queñísimas cantidades.

2.^ Semilla de base: Tampoco
tiene interés para Ios agricultores
por producirse en pequeñas can-
tidades y además los precios que
tendrían que pagar por ella serían
prohibitivos.

3^ Semilla certificada: Esta se-
milla es la de uso general y por
eso vamos a tratar de hacer un
esquema con todas las clases de
semilla certificada que pueden ad-
quirirse en el comercio nacional.

Veamos ahora qué requisitos de-
ben cumplir cada una de estas
semillas para podérselas conside-
rar como selectas.

1.° Semillas diploides: Son las
^ertenecientes a un lote que con-
tenga como mínimo un 85 por 100
de semilla con embriones diploi-
des.

2.° Semillas triploides: Son las
obtenidas por cruzamientos de
plantas de variedades diploides y
tetraploides pertenecientes a un
lote que contenga como mínimo
un 75 por 100 de semillas con em-
briones triploides.

CLASIFICACION DE LA SEMILLA CERTIFICADA
Clasificación de la semilla certificada.

Por et grado de ploidia cariologia.
Por el número de gérmenes.
Por preparaciones especiales.
Por puntuación.

Diploides (2n=18 cromosomas/célula).
Triploides (3n=27 cromosomas/célula).
Tetraploides (an=36 cromosomas/célula).
Poliploides (mezcla de dipl., trip. y tetr.).
Monogérmenes (glomérulos con un solo embrión).
Nvltigérmenes fglomérulos con varios embriones).
Semilla de precisión (monogermen técnica).
Semillas calibradas.
Semillas pildoradas.
Semillas de precisión desnudas.
Semillas de precisión pildoradas.
Clase ordinaria.
Clase e5pecial.
Clase extra.

ganismo internacional con el que
España esté adherida si son se-
millas procedentes de importación.

Categoría d^e las semlllas
c!e remolacha azucarera

1.° Material parental o de par-
tida: Lo constituyen todas aque-
Ilas semillas obtenidas sucesiva-
mente en las generaciones ante-
riores a la semilla de base. La se-
milla procedente de esta categoría
no tiene interés para los agricul-
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Diploides.
Triploides.
Tetraploides.
Poliploides
Monogérmenes.
Multigérmenes.
Calibradas.
Pildoradas.
Naturales.
De precisión.
Calibradas.
Pildoradas.
Natu rades.
Desnudas.
Pildoradas.

Glase ordin., 150 p.
Clase espec., 150-160 p.
Clase extra., + 160 p.
Clase ordin., 150 p.
Clase espec., 150-160 p.
Clase extra., + 160 p.

3.^ Semillas tetraploides: Son
las pertenecientes a un lote de se-
millas que contengan como míni-
mo un 85 por 100 de semillas con
embriones tetraploides.

4 ^ Semillas poliploides: Son
las mezclas de semillas diploides,
triploides y tetraploides, de mane-
ra que el porcentaje de semillas
diploides en la mezcla sea inferior
al 40 por 100.

5.° Semilla monogermen: Son
las semillas que genéticamente

son monogérmenes y el porcentaje
sobre semillas germinadas de és-
tas que deben originar una sola
plántula es del 90 por 100 como
mínimo.

6.^ S e m i II a s multigérmenes:
Son todas las semillas naturales
que no sean monogérmenes.

7.^ Semillas de precisión: Son
las procedentes de semilla natu-
ral que después de un proceso de
elaboración presentan un porcen-
taje de semillas germinadas que
no originan más que una sola plán-
tula superior al 58 por 100 para
las diploides y 63 por 100 para las
triploides, tetraploides y poliploi-
des. A esta semilla también se la
denomina "monogermen técnica",
pero no debemos confundirla con
la monogermen genética.

8.° Semillas calibradas: Son
las definidas únicamente por su
calibre.

9.^ Semillas pildoradas: Son
las semillas procedentes de glo-
mérulos de cualquier clase, recu-
viertas por una materia inerte, aun-
que eventualmente pueda conte-
ner productos coadyuvantes y pro-
tectores.

10.° Semillas de precisión des-
nudas o pildoradas: Estas están
clasificadas por puntuación, sien-
do que:

a) Estarán incluidas dentro de
la clase ordinaria con puntuación
igual o inferior a 150 puntos
cuando la suma de las semillas
germinadas sobre 100 semillas
puEStas a germinar, aunque se ha-
ga con (n) repeticiones, más las
semillas germinadas que hayan
originado una sola plántula, sean
de 150 o inferior.

b) Estarán incluidas dentro de
la clase especial cuando los pun-
tos alcanzados sean de 150 a 160.

c) Estarán incluidas dentro de
la clase extra cuando los puntos
alcanzados sean de más de 160.

Ejemplo: Supongamos que po-
nemos a germinar 100 semillas y
de éstas nos han germinado el 85
por 100 y de éstas 85 unas 70 lo
han hecho dando una sola plán-
tula por semilla. La puntuación en
este caso sería de 85+70 = 155
puntos, por lo que pertenecería la
semilla a la clase especial.

Hasta ahora no hemos visto más
que algunas de las características
que han de tener las semillas para
podérselas considerar como se-
lectas, pero si aparte de esto las
exigimos que tengan un buen po-
der germinativo, sean sanas en el
sentido de que no Ileven enferme-



dades o plagas, tengan un grano
excelente y pertenezcan a una
buena variedad, entonces sí que
podemos hablar de que son semi-
Ilas selectas. Ya que hemos habla-
do del poder germinativo, y puesto
que la ley de semillas fija unos
mínimos de calidad que ha de te-
ner toda la semilla que se comer-
cialice en España, transcribiremos
un cuadro con los mínimos exigi-
dos por la actual legislación.

CATEGORIA DE
LA SENPFLLA

Base

°/o

Certi-
ficada

°/o

Pureza especifica mfn. 97 97
Máximo contenido de

semillae de:
Otras plantas culti. ... 0,1 0,5
Malas hierbas ... ... 0 0,1

Humedad m9xima ... ... 15 15
Germinación mfnima:

Semillas monogermen. 73 73
Semillas de precisión. 73 73
Semillas calibradas ... 73 73
Semillas diploides ... 73 73
Otras semillas ... ... 68 68

Una vez tenemos la semilla en
nuestras manos debemos pensar
que su último destino es la siem-
bra para que nos dé las mejores
cosechas, pero sin de ĉcansar so-
bre sus espaldas el peso del cul-
tivo, ya que si bien es cierto que
la semilla selecta está dotada de
unas características extrínsecas y
otras intrínsecas que la dan ma-
yores aptitudes para producir que
otras que no lo sean, también es
cierto que debemos saberlas usar
bien.

La siembra
La siembra es una de las ope-

raciones más difíciles del cultivo
de la remolacha, por eso es muy
necesario que la tratemos con es-
pecial cuidado. Por regla general

esta labor se hace en primavera
u otoño, según zonas, pero previo
a ella hay una serie de labores
preparatorias de la tierra que em-
pezamos por sistematizar, aunque
en plan muy general, para profun-
dizar un poco más en el cálculo
de dosis y estudio de coeficientes.

La preparación del terreno tie-
ne por objeto acondicionar la tie-
rra para que, una vez caíga la se-
milla allí, germine con facilidad y
además elimina las plantas adven-
ticias que puedan entorpecer el
desarrollo de las plantas cultas re-
cién nacidas. Esta preparación la
podemos conseguir con las si-
guientes labores de carácter ge-
neral como hemos dicho.

1.° Labor de subsolador: Con
tiempo suficiente y no menos de
tres meses antes de la siembra,
para facilitar la penetración de las
semillas, romper la capa freática,
si es que está cerca de la superfi-
cie, aumentar el espesor del suelo
culto, crear un sistema arterial de
drenes y otra serie de ventajas.

2.° Incorporación de la materia
orgánica muy hecha, si es que
está previsto.

3.° Labor de vertedera o su
equivalente para enterrar inmedia-
tamente la materia orgánica y oxi-
genar la tierra.

4.° Incorporación de abonos
fosfo-potásicos para que empiece
pronto su solubilización.

5^ Labor de escarificador o
grada para que el abono se mez-
cle con la tierra y no quede en
contacto con el aire.

6.° Si la tierra requiere que se
le aporte calcio, se hará en labor
independiente y después de que
hayamos incorporado los abonos
fosfo-potásicos, valiéndonos de un
segundo pase de gradas o escari-
ficador para enterrarlo y mezclar-
lo íntimamente con la tierra.

7° Hechas estas primeras la-
bores, dejamos la tierra que siga

un proceso biológico de meteori-
zación por un tiempo no inferior a
a dos meses.

8.° Unos días antes de la siem-
bra se dará una labor de fresadora
(rotovator) para limpiar la vegeta-
ción espontánea que haya podido
nacer, romper los capilares y evi-
tar las pérdidas de tempero y dejar
EI lecho de siembra en un estado
tal de agregados o grumos como
muy bien saben nuestros agricul-
tores.

9.° Por último, y previo a la
siembra, se pasará un rodillo que
la consolide.

Er4miendas

1° Humicas: Si se dispone de
estiércol muy hecho será muy
buena práctica incorporar unas
dosis medias de 30 a 40 toneladas
por hectárea.

2° Calizas: Para suelos con
deficiencia en calcio será muy
conveniente encala con dosis que
nos recomienda un técnico cono-
cedor del problema y no dejarnos
Ilevar de nuestro criterio, por lo
peligroso que puede ser el pasar-
se con las dosis.

Abonado mineral
EI abonado mineral viene con-

dicionado por las características
del clima y suelo, por lo que nos-
otros no podemos dar más que
una normativa de carácter general.
Se sabe que la remolacha extrae
de la tierra por cada tonelada de
raíz producida los siguientes kilo-
gramos de elementos fertilizantes:

N ... ... ... ... ... 4,25 Nitrógeno
P^O.^ ... ... ... ... 1,50 Fósforo
K^O ... ... ... ... 6,50 Potasio
CaO... ... ... ... 1,50 Calcio
MgO... ... ... ... 1,50 Magnesio
Na^O... ......... 2,25 Sodio

Si queremos mantener un nivel
de fertilidad equiparable a lo lar-
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go de los años, tendremos que
restituir estas extracciones de las
cosechas. Luego el cálculo de
abonado es sencillo; no obstante,
vamos a poner un ejemplo:

Supongamos que esperamos
cbtener una cosecha media de 40
toneladas/hectárea de raíz, vea-
mos las necesidades de abono
que se requiere^n para este caso:

Kg./Tm. Tm./ha. Kg./ha.

Nitrógeno . . . 4,25 40 170
Fósforo . . . . 1,50 40 60
Potasio . . . . 6,50 40 280
Calcio . . . . 1,50 40 60
Magnesio . . . 1,50 40 60
Sodio . . . . . 2,25 40 90

A la vista de las necesidades
del cultivo, lo que resta es esta-
blecer una correspondencia entre
los abonos minerales que nos
ofrece el mercado y las necesida-
des que nuestros cultivos tienen.
Por ejemplo si necesitamos 170
kg./ha. de nitrógeno nosotros he-
mos de comprar en el comercio
un abono que nos proporcione
esos 170 kg. de nitrógeno, como
pueden ser 370 kg. de urea del
46 por 100 de riqueza en nitró-
geno o también 800 kg. de sulfato
amónico del 21 por 100 de riqueza
en nitrógeno.

Dosis de siembra

En principio los kg./ha. de se-
milla que se deben sembrar es la
única cifra importante en Ia siem-
bra. Siendo que ésta es muy varia-
ble según la clase de siembra que
se desee hacer, el mecanismo de
distribución de que se disponga, e
incluso según la clase de semilla
certificada que se use. Pero para
un caso definido en que perma-
nezcan fijas las tres variables, po-
cos son los agricultores que se
fijan en los resultados de análisis
de las semillas para regular las
dosis de siembra, y todavía menos
son los que compran las semillas
con arreglo a su análisis, situación
que no se comprende, como ahora
veremos en el siguiente ejemplo.

La ley exige que para poderse
comercializar en Españ^a la semi-
Ila de remolacha debe tener como
mínimo un 97 por 100 de pureza y
un 73 por 100 de germinación. Se
ve que de un kilogramo de semillas
en estas condiciones germinarán
las correspondientes a 970 X 0,73,
o sea, 707 gramos. Pero si la semi-
Ila tuviera una pureza del 99 (cifra
totalmente posible) y una germina-
ción del = 85 (igualmente posible

y muy frecuente), en este caso ger-
minarán las correspondientes a
^5^0 X 0,85, o sea, 841 gramos.
Luego, si de la primera semilla se
necesitan 10 kilogramos, de esta
última necesitaríamos 10 x 707/
841 = 8,40 kg. para obtener los
mismos resultados. Viéndose que,
de usar una semilla a usar otra,
se puede hacer una economía de
semilla de 1,60 kgs., que, si por
casualidad es de semilla monoger-
men genética, en que el precio
anda por las mil y pico de pesetas,
el ahorro que podemos hacer en
siembras grandes no es ni mucho
menos despreciable.

Aparte de este aspecto, que só-
lo nos ayuda a la compra, existen
unos factores que determinan la
cantidad de semilla a sembrar.
Conjugados todos ellos obtenemos
las dosis de siembra, y a^ntes de
continuar vamos a tratar cada uno
por separado.

Densidad de población

La primera cuestión que nos
debemos plantear al calcular una
dosis de siembra es el número de
plantas por hectárea que debe te-
ner el cultivo para cubrir los ob-
jetivos esperados. Este número de
plantas, óptimo en el caso de la
remolacha, se establece 75 a
80.000 plantas por hectárea. Re-
sultado al que se ha Ilegado des-
pués de múltiples ensayos, un co-
nccimiento riguroso de la fisiolo-
gía de la planta y otros muchos
mecanismos biorreguladores sus-
ceptibles de cambio con la ecolo-
gía del medio. Estos factores de
cambio suelen medirse con unos
coeficientes que estudiaremos a
ccntinuación y que nos serán de
gran utilidad para dar una res-
puesta a esta densidad de po-
blación.

Coef6ciente de nascencia

EI coeficiente de nascencia nos
mide la relación que existe entre
el número de plantas emergidas
después de la siembra y el núme-
ro de semillas que germinaban en
el laboratorio. Se comprende que
tendrá valores comprendidos en-
tre 0 y 1. Supongamos que de 100
semillas nos germinen 80 en el
laboratorio, entonces esa semilla
tiene un 80 por 100 de germiná-
ción; pero si esas semillas se
siembran en la tierra no nacerán
80 plantas, como era de esperar,
sino que será un número menor y,
además, totalmente imprevisible,

por ser dependiente de unos fac-
tores que van a decidir cuál será
el número de plantas que emerge-
rán. A grandes rasgos, estos fac-
icres son:

1.° Factores dependientes de
la propia semilla: Tales como el
vigcr de las semillas germinadas,
que en unas tendrá el valor diez,
pero en otras el valor uno, siendo
que estas últimas, aunque germi-
nen, no Ilegarán a emerger. Letar-
go primario muy frecuente en la
remclacha, con lo que las semillas
oue lo tengan no germinarán, aun
teniendo actitudes para ello. En el
laboratorio se disponen de méto-
dos apropiados para romper este
letargo, pero en la tierra no ocurre
así. Y, por tanto, y con carácter
general, podemos decir que las
plantas emergidas después de la
siembra serán inferiores a las que
germinan en el laboratorio.

2.° Factares de ctima: Aun en
el caso de que no existieran facto-
res dependientes de la propia se-
milla, el clima, con sus oscilacio-
nes, de temperatura, humedad, et-
cétera, eliminaría muchos de los
gérmenes y, por tanto, el número
de plántulas emergidas sería infe-
rior al de germinadas en el ^abo-
ratorio.

3.° Factores de suela: En este
caso lo que más influye es el ^sta-
do de preparación de la tierra y
el tempero que ésta tiene. Ocurre,
con frecuencia, que en tierars con
poco tempero no nos queda más
remedio que aumentar las dosis
de siembra y enterrar la semilla
más profunda esperando por ade-
lantado que el número de plantas
emergidas será bajo al morir mu-
chas en su recorrido de emergen-
cia. Por el contrario, si la tierra
tiene buen tempero y está bien
preparada, la dosis será lógica y
normal; pero, aun en este caso,
el estado óptimo de preparación y
de tempero nunca será general en
la superfiice de siembra y, por
tanto, el número de plantas emer-
gidas ccmo en los casos anterio-
res será inferior al de semillas
germinadas en el laboratorio.

4.° Factores bioldgico^s: Estos
están justificados por lo expuestas
que están las semillas y plántulas
recién emergidas a ser víctimas de
ataques de hongos, insectos, que,
en definitiva, restan las posibilida-
des potenciales de la semilla una
vez es alojada en el lecho de
siembra.

5.° Factores de siembra: Estos
intervienen de forma decisiva en
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la profundidad a que se aloje la
semilla, ya que si es grande, la
semilla agotará sus reservas sin
poder emerger, como decíamos
antes, pero si se siembra muy su-
perficial y no hay tempero, esta
sernilla no germinará o lo hará
tan E^scasamente que el coeticien-
te de estableciriiento es bajísimo.
En general, las semillas deberán
enterrarse de acuerdo a su tama-
ño y nunca demasiado profundas,
porque si no hay tempero es pre-
ferible no sembrar o tratar de dár-
selo.

Coeficiente de establecimiento

No es suficiente con que una
semilla germine, como hemos vis-
to, sino que es necesario que ger-
mine, emerja y Ilegue a dar ele-
mentos productivos, siendo éstos
los realmente interesantes. EI co-
eficiente de sstablecimiento es la
relación que existe entre las plán-
tulas emergidas y las que Ilegan a
dar elementos productivos. Facto-
res de clima, suelo, etc., pueden
disminuir el número de plántulas
emergidas y, por tanto, las dosis
de siembra deben ser ajustadas a
los elementos productivos que
esperamos obtener... ^obrs e^te
coeficiente existen pocos estudios.

Co^Hciente poblacional

La falta de estudios sobre el
coeficiente de establecimiento nos
Ileva al estudio del coeficiente po-
blacional, que se encarga de me-
dirnos la relación que existe entre
el número de plantas capaces de
dar elementos productivos y el
número de semillas capaces de
germinar. Es decir K= A/100,
siendo A el número de plan!a; es-
tablecidas por cada 100 semillas
capaces de germinar. En t?rminos
generales, A puede tomar como
máximo el valor de 70, de lo que
resulta que el coeficiente pobla-
cional valdrá 0,70. EI que este co-

eficiente sea variable tiene su ra-
zón de ser en las distinta crases
de semillas y en otra serie d^ fac-
tores.

Unidad de siembra
Teniendo en cuenta lo ináicado

anteriarmente, parece nec.:esario
usar una unidad de siembra dis-
tinta al kilogramo, de manera que
ileve implícitas las caracteristicas
de las semillas usadas en la slem-
bra. Esta nueva unidad sería el
M. V. K. (mil semillas viables). Si
a esta nueva unidad la relaciona-
mos con el peso, podemo^ tener
el número de M. V. K. existentcs
en un kilogramo de semilla, y de
esto pasar al cálculo de necesida-
des para una siembra: M. V. K./
kg. = pureza X germinación/
10XM.

Cálculos para una siembra
de precisión

Supongamos que las condicio-
nes de suelo, cultivo y variedad
nos aconsejan una densidad de
población de 80.000 plantas/ha. y
que disponemos de una semilla
multigermen normal de calibre
muy uniforme, con las siguientes
características:

1.^ Peso de mil semillas, M=
20 gramos.

2./ Pureza específica, P= 97
por 100.

3.o Germinación, G= 73 por
100.

Considerando qu: la^ condicío-
nes son normales, ^a^arique no óp-
timas, y que las semillas están tra-
tadas contra posibles ever?tualida-
des que encuentren una vez sem-
bradas, podemos prever un co-
eficiente poblacional K=0,5=0,5.

a) Semillas viables a serrk:rar
= Q= W'/KW/K = 8 x 10^/0,5=
16 X 104.

b) Semillas viables por kg. _
Q' = P x G/1 C x M= 97 X 73/200 =
35,355 M. V. K./kg.

c) Kilogramos de semilla a
usar == 160 M. V. K./35,355
M. V. K./kg = 4,528 kg. = Q/
C^ = W/K X Q'.

d) Número de semillas a sem-
brar por hectárea: N= 4,528
kg. X 5 X 10; semillas/kg. _
226.400 semillas.

e) Si las líneas están separa-
das a 45 cm., calculemos a qué
distancia entre las semillas sem-
bradas y dentro de la misma línea
deben quedar depositadas en la
tierra.

L=10^ m."/ha.10,45 m. x 226.400
semillas/ha. = 0,098 m. = 9,8 cm.

f) Cálculo del número de semi-
Ilas que darán elementos producti-
vos por metro lineal sembrado si
la separación entre líneas es de 45
centí metros.

N' = Q= W/K = 160.000 se-
mi Ilas.

Distancia a que quedarán depo-
sitadas las unas de las otras den-
tro de la misma línea.

L'=10XHXa/PXK=

10X80 mils. plts./ha.X0,45 m.

97 X 0,5
= 7,422 plantas/metro lineal - T

L" = 100/T = 100/7,422 =
= 13,47 centímetros

Como resultado hemos obteni-
do una siembra de precisión con
cuatro kilos y medio de semilla
que nos proporcionará una plan-
tación de 80.000 raíces de remo-
lacha por hectárea a una separa-
ción entre surcos o líneas de 45
centímetros y entre remolachas
dentro del mismo surco o línea de
13,47 centímetros.

Valladolid, a 20 de marzo de
1976.
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MAGNIFICOS RESULTADOS CON SEMILLAS GRAMINEAS POLACAS

PARA LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS DEL CAMPO ESPAÑOL
.^

OFRECEMOS:

Lolium perenne - BALLICO INGLES
Lolium italicum - BALLICO ITALIANO
Lolium multiflorum westerwoldicum

- BALLICO DE WESTERWOLD
Avena elatior - BALLICO FRANCES 0 BALLUECA
Poa Pratensis - POA DE PRADO

Dactylis glomerata - DACTILO POPULAR
Festuca pratensis - FESTUCA DE PRADOS
Phleum pratense - FLEO
Agrostis giganthea - GRAMA RASTRERA
Trifolium pratense - TREBOL ROJO
y SEMILLAS DE PLANTAS FORRAJERAS

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

Telex: 814-341 Rolx pl.

Nuestro Agsnte en España : MUNDOCOMERCiO Paseo del Prado, 22 - MADRID.-14
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Ganado caprino
fisiolog ismo reproductor ^o general

Por J. A. ROMAGOSA VILA *

Todo ganadero debe conocer
esquemáticamente las principales
circunstancias que regista el fisio-
logismo reproductor de sus reba-
ños caprinos. No debe olvidar tam-
poco las particularidades de la
cabra: distintas de la oveja, aun-
que sean dos especies de muy ín-
tima similitud, pero en modo algu-
no de identidad.

Aportaremos también en esta
recopilación esquemática y divul-
gadora las particularidades de la
tabla dentaria en el ganado cabrío.
Con dicho conocimiento, el gana-
dero y comprador de chivos po-
drá precisar con gran aproxima-
ción la edad de los animales que
adquiere.

Dividiremos esta recopilación di-
vulgadora, en los puntos siguien-
tes:

1.° Fisiología de la reproduc-
ción caprina. Recopilando los da-
tos fundamentales.

2.° Datos fisiológicos del ma-
yor interés, en la especie caprina,
que creemos debe conocer el ga-
nadero, para apreciar si sus ani-
males están afectados de un pro-
ceso patológico cuando las dife-

rencias de lo que debe tener, a las
que registra la observación perso-
nal del cabrero o mayoral, le pue-
den aconsejar una posible enfer-
medad o trastornos patológicos.

3.° Particularidades de la "ta-
bla dentaria", para precisar la
edad de los animales en la espe-
cie caprina.

Fisiologismo de la reproducción
caprina

Las particularidades que concu-
rren en el aparato sexual de la ca-
bra se pueden sintetizar en los si-
guientes puntos:

1^ La pubertad se inicia de los
siete a ocho meses en la cabra y
sabre los diez o doce meses en el
macho cabrío.

2.° La cabra es poliéstrida. A
mejor alimentación más número de
celos fecundantes (ovulatorios) y
prolificidad (mellizos o trillizos).

3.° La temporada de presenta-
ción normal de celos es en otoño.

4.° EI celo reaparece si el ani-
mal no ha sido cubierto a los vein-

tiún días del anterior (ciclo ová-
rico).

5.° Según razas y climas, el
celo reaparece después del parto
a los cuatro meses.

6.° EI celo dura de dos a tres
días, coincidiendo la ovulación en-
tre las veinticuatro a cuarenta y
ocho últimas horas.

7.° Son signos evidentes de
celo el nerviosismo de la cabra,
su aproximación o atracción al
macho, balan y expulsan por la
vulva un líquido característico.

8.° Si la cabra está lactando,
disminuye marcadamente la secre-
ción láctea y las ubres "se endure-
cen y muestran tersas".

9.° EI macho está dispuesto en
todo momento a la copulación
cuando la cabra en celo lo admite.

10.° Un macho adulto puede
cubrir perfectamente un rebaño de
50 cabras, en monta natural, Ile-
gando a 600 hembras en insemina-
ción artificial.

' Dr. Veterinario.

Rebaño de cabras de ordeño en la provlncla de Málaga. Apréclase la calda pendular
de las oreJas del primer ejemplar de la derecha. L Será lnfluencfa de la cabra "maltesa"?
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11.^ En inseminación artificial
se puede diluir o congelar el es-
perma. La cantidad recogida por
salto es de 1 c. c. de promedio,
con una riqueza de dos millones
de espermatozoides.

12.^ Si las hembras están en
libertad suele montarles unas tres
veces, en el celo de veinticuatro
a cuarenta y ocho horas.

13.^ Un macho puede dar has-
ta doce saltos al día a varias ca-
bras en celo.

14^ Gracias a que todo el año
pueden registrarse celos (polies-
trismo), se pueden programar ren-
dimientos lecheros, continuados
dentro del rebaño ordeñado de ca-
bras lecheras.

15.^ Admite el ganado cabrío
los controles o sincronizaciones
hormonales de gestaciones pro-
gramadas.

16.^ En monta natural no or-
denada, en España el 70 por 100
de los partos se registran entre los
msses de septiembre a octubre,
mientras que el 30 por 100 corres-
ponden a los de febrero y marzo,
en rebaños serranos. En agrupa-
ciones lecheras pueden registrar-
se en todos los meses del año.

17.^ La gestación dura de cien-
to cincuenta a ciento cincuenta y
cinco días (como regla nemotéc-
nica: cinco meses y cinco días).

18 ^ EI ganado cabrío español
es muy prolífico y fértil, siempre y
cuando se le alimente y maneje
bien. En agrupaciones lecheras
murcianas suelen dar el 95 por
100 de saltos fecundos, entrando
por consiguiente en gestación.
También son prolíficas: del 20 al
28 por 100 tienen partos simples,
el 6 por 100 partos dobles, el 5 por

100 triples y el 4 por 100 cuádru-
ples.

19.^ EI porcentaje de fertilidad
en ganado o rebaños serranos es-
tá en proporción directa del nivel
alimenticio en que se explotan.

20.^ Dos meses antes del par-
to hay que secar la cabra y sumi-
nistrarle un mayor aporte alimen-
ticio-concentrado, rebajando los
volumétricos, pues la capacidad
del útero invade gran parte de la
zona abdominal.

21.^ En un parto normal, den-
tro de la primera hora, expulsa la
totalidad de las secundinas. Si las
retiene se separa del establo y se
pondrá en observación. No suelen
registrarse partos distócicos.

22.^ A los cabritos se les des-
infectará el cordón umbilical con
spray de violeta de genciana-clo-
ranfsnicol c solución alcohólica de
yodo.

Las cabras, al Iguel que las ovejas y va-
cas, admiten la estabulaclón permanente
sln incor.venlente alguno.

Lote de chlvas (futuras reproductoras), •n
el parque de sallda.
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Datos fisiológicos en ganado
cabrío

R^sumimos los siguientes:
1.^ Volumen total de sangre.

Se íija en el 8 por 100 del peso
vivo de la cabra.

2.a EI número de glóbules ro-
jos es de 16.000.000 por milímetro
cúbico, lo que supone más de1 do-
b!e que el de la vaca y unos
5.000.000 más por milímetro cúbi-
co que la oveja.

3.° La densidad de la orina es
de 1.020 a 1.060. La cantidad dia-
ria eliminada está en función di-
recta de la humedad del forraje o
de la cantidad de agua que ha be-
bido. Oscila entre uno y dos litros
cliarios. EI número total de miccio-
nes diarias es de 3 a 5.

4:° La temperatura normal-rec-
tal es de 38,5° en cabras y 40,5^
en chivos.

5.° Las pulsaciones y respira-
ciones normales por minuto:

Pu/sacíones:

Chivos ... ... ... ... ... 80 a 100
Cabras ... ... ... ... ... 70 a 90

Movimientos respiratorios:

Chivos ... ... ... ... ... 16 a 18
Cabras ... ... ... ... ... 12 a 16

6.° Los animalitos jóvenes tie-
nen muy desarrollada y engrasada
su gotera esofágica que cuando
se contrae forma un tubo que sir-
ve para enlazar directamente el
esófago con la redecilla y evitar
que los alimentos caigan al rumen
o panza, la cual en la fase de lac-
tación carece de importancia. Po-
co a poco se va desarrollando.

7.° De los cuatro reservorios
gástricos (panza o rumen, bonete,
librillo y cuajar), en los lactantes,
es este último el de mayor activi-
dad fisiológica, ya que en él se
coagula la leche antes de ser di-
gerida en el tractus entérico.

8.° En los lactantes, los alimen-
tos líquidos pasan a través del
esófago por la gotera esofágica a
la redecilla o bonete, de allí al li-
brillo y por último, al cuajar o ver-
dadero estómago. AI irse desarro-
Ilando el rumen, van cayendo en él
alimentos sólidos y va creciendo el
animal en tamaño y edad.

9.° La panza desarrollada rea-
liza contracciones. Tiene unos mo-
vimientos especiales Ilevados a
cabo por los pilares ruminales.
Con ellos se mezclan los jugos y
alimentos sólidos, proliferando la
microflora rumial base de la fisio-

logía alimenticia del rumiante. EI
pH ideal es el del 6,5.

10.° La cabra, al descansar,
realiza la rumia, entendiendo por
tal la afluencia del "bolo alimen-
iicio o ruminal" de la panza a la
boca, con posterior trituración o
masticación de lo que grosera-
mente ingirio durante la fase de
recogida forrajera o pastoreo.

11.° La cabra suele Ilevar a
cabo unas cinco ruminaciones du-
rante las veinticuatro horas del día.
Invierte media hora en cada una
de ellas. La medida de duración
de los movimientos masticatorios
para cada bolo es de unos 50 a
70 dependiendo de la consisten-
cia o estado de humedad del fo-
rraje ingerido.

12.^ La base de la actuación
y metabolismo del rumen o panza
es la formación de ácidos grasos
y gases.

13:° Los gases producidos en
la panza son los siguientes: amo-
niaco, oxígeno, bióxido de carbo-
no, metano, hidrógeno sulfurado y
combinaciones orgánicas. Existe
un equilibrio entre ellos y los áci-
dos grasos, con el fin de mante-
ner el pH ruminal entre los valores
extremos de 5,7 a 7,5. Por deba^o
o encima se presentarán trastor-
nos ruminales o digestivos.

14.° La liberación de fuertes
cantidades de dichos gases, con-
secuencia de trastornos digestivos
o de retenciones alimenticias, con-
duce a las timpanizaciones o hin-
chamientos.

15.^ Una buena fisiología del
aparato digestivo de las cabras
obligará a suministrar dos tipos de
alimentos: volumétricos o de base
(pastoreo o forrajes) y concentra-
dos (piensos compuestos), con di-
cho doble aporte, se obtendrá una
perfecta sanidad y producciones
(cárnica o láctea).

Tabla dentaria

Es necesario saber la "tabla
dentaria" para conocer la edad del
cabrío en sus diversas fases de
desarrollo. Se funda en los puntos
siguientes:

1.° La d e n t a d u r a completa
consta de las siguientes piezas:

- 8 incisivos en la mandíbula
inferior, ya que la superior carece
de estas piezas, estando ocupada
por el rodete dentario.

- 12 premolares.
- 12 molares.
2.° La anterior dentadura o ta-

bla dentaria completa no la tienen
hasta los cinco años.

Det411e de cabrltos serranos
en cebadero

3.° EI recién nacido suele na-
cer sin dientes. A la semana le ha
salido el primer incisivo de leche.

4.° A los quince días (dos se-
manas), tiene ya el segundo incisi-
vo nacido.

5.° Entre la tercera semana y
la cuarta (un mes), tienen los ter-
ceros incisivos, esto es, poseen ya
todos los incisivos "de leche o
caducos".

6.^ Los caprinos carecen de
colmillos.

7.° AI mes aparecen los prime-
ros molares caducos.

8.° EI reemplazo de las piezas
dentarias caducas (leche) a perma-
nentes se Ileva a cabo de la si-
guiente manera:

- Las palas o incisivos centra-
les caen a los catorce meses.

- AI año y medio son reempla-
zadas por las permanentes.

- Los primeros medianos caen
al año y medio y son reemplaza-
dos a los dos años.

- Los segundos medianos caen
a los dos años y medio y salen a
los tres años los permanentes.

- EI último incisivo o "tercer
par" cae a los tres años y medio
y es reemplazado a los cuatro
años.

9.° Los tres premolares se re-
emplazan entre el año y medio y
los dos años.

10.° Los molares entre los tres
a cinco meses (noventa a ciento
cincuenta días), el primero (muy
ímportante, pues se fijan las ca-
racterísticas en matadero).

11.^ EI segundo par de mola-
res de los nueve a doce meses y
el tercer par, del año y medio a
los dos años.

12.° A partir de los cinco años
de edad, hay que fijarse en el des-
gaste y nivelación de las piezas
dentari as.
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el derecho
agra rio

Por Antonio D. SOLDEVILLA
Abogado, agricultor, miembro de
la Asociación Española de
Derecho Agrario

La elaboración de un Derecho Agrario unificado

Actividades del Comité Europeo de Derecho Rural

Actividades y fines que persigue
el Comité Europeo de
Derecho Rurai

Como consecuencia de la re-
unión celebrada en La Haya en
junio de 1973, el Comité Europeo
de Derecho Rural tomó la inicia-
tiva de solicitar del Consejo de
Europa su consideración de Miem-
bro Consultivo del mismo. Para
ello se elaboró la correspondiente
inícrmación a todos los adheridos
y en 1974 fue presentado el pre-
ceptivo informe.

EI Comité Europeo de Derecho
Rural se constituyó como una Aso-
ciación supranacional Europea
creada por un tiempo indetermina-
do y constituida por personas fí-
sicas y jurídicas que se consagran
al estudio y desarrollo del Derecho
Agrario.

Están representadas en el Comi-
té por Asociaciones: Alemania
Federal, Austria, Bélgica, España,
Francia, Gran Bretaña, Italia, Ho-
landa y Suiza, y por miembros in-
dividuales: Dinamarca, Grecia, Ir-
landa, Luxemburgo y Portugal, y
como objetivos de actuación per-
sigue los siguientes:

Estudio y publicación de los
informes de sus miembros so-
bre la armonización del Dere-
cho Rural en Europa y concre-
tamente entre los países de la
Comunidad Económica (C.E.E.).
Organización de los Congresos
Europeos de Derecho Agrario
y puesta en acción de todos
los medios que favorezcan su
celebración.
Formulación de todas las pro-
posiciones e informes de todos
los Gobiernos y de todas las
organizaciones mundiales re-
ferentes a la agricultura.
Creación de nuevos estableci-
mientos de enseñanza y co-
laboración con los ya existen-
tes y propagación y divulga-
ción de los resultados de sus
informes y estudios.

La actividad actual del Comité
Europeo de Derecho Rural, en la
defensa de la agricultura europea

Examen y estudio de todas las
cuestiones que sobre Derecho
Rural se planteen en el plano
europeo.
Promoción de una recíproca
informacibn y organización de
los distintos puntos de vista
entre sus miembros en el cam-
po del Derecho rural.

Cuando en París en 1957 se de-
terminó la constitución del Comi-
té, se puso de relieve la necesidad
apremiante de que por los juristas
de Derecho Rural se tomase con-
ciencia de todos los problemas
que presentaba la organización
europea de la agricultura. En prin-
cipio, se consideró conveniente
que esta Organización se refiriese
no sólo a la Comunidad Europea,
sino a las demás naciones del oc-
cidente europeo que no son miem-
bros activos de la misma. Por fin,
en 1960, con sede en París y con
las precisas autorizaciones del
Ministerio del Interior, quedó de-
finitivamente reglamentado el Co-
mité Europeo de Derecho Rural
(C. E. D. R.).

En la actualidad, y conforme a
los Estatutos aprobados en La
Haya en 1973, el Comité se consi-
dera como la Institución compe-
tente y disponible al servicio de la
promoción, la cultura, la investiga-
ción, la comparación y la armoni-
zación del Derecho Agrario, en el
sentido más amplio para todos los
países de la Europa occidental y
también como el consejero más
competente de todas las autorida-
des nacionales e internacionales
que pueden solicitar su colabora-
ción. De otra parte, el Comité es-
timula asimismo a todos sus
miembros, tanto asociaciones co-
mo individuos, al objeto de que
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persigan todas estas mismas fina-
lidades dentro de su campo pura-
mente nacional. Entiende igual-
mente que todas las cuestiones de
Derecho Agrario que puedan plan-
tearse en la Europa Occidental de-
ben ser conocidas, examinadas y,
en su caso, resueltas por el propio
Comité. Y, por último, considera
que debe agrupar a todos los es-
pecialistas de esta disciplina ju-
rídica en todo el ámbito occidental
europeo y que, en su caso, puede
favorecer el camino para una in-
tegración total de una nueva Eu-
ropa.

Se ha previsto que para Iograr
esta amplia gama de finalidades y
cometidos e independientemente
ds las reuniones del Consejo de
Dirección que tendrán lugar todos
los años, el Comité debe reunirse
en sesión plenaria a través de co-
loquios en los que cada dos años
-en años impares- y previa la
correspondiente preparación, se
estudien y discutan los principales
prob^lemas, que afectan tanto a la
mejora de los derechos agrarios
nacionales, com^ al desarrollo del

Derecho Agrario de la Comunidad
Europea.

En esta labor teórica, y también
evidentemente práctica, por la in-
tervención junto a los juristas más
destacados, de Organizaciones
profesionales agrarias como la
propia Confederación Europea de
la Agricultura (C. E. A.), se han
obtenido elocuentes progresos en
la sistematización de la ciencia
jurídico-agraria y en su divulga-
ción a todos los niveles, en cada
país, en los diversos coloquios ce-
lebrados desde 1961 y hasta el
último recientemente habido en
París en noviembre pasado. En
Estrasburgo, Bruselas, Luxembur-
go, Bonn, Cagliari, La Haya y el
indicado de París, se han tratado
temas de inusitado interés como
"La cooperación agrícola en Eu-
ropa"; "EI porvenir de la propie-
dad agrícola"; "La agricultura de
grupo"; "EI estatuto jurídico de la
empresa agraria"; "La protección
de la explotación agrícola en los
contratos matrimoniales, donacio-
nes y estamentos", y "Los medios

jurídicos suceptibles de favorecer
una mejora en las estructuras
agrícolas", entre otros.

Con la actividad del Comité de
^7erecho Rural y con la periódica
celebración de los Coloquios, que
reúnen a la flor y nata de los ju-
ristas especializados en el Dere-
cho Agrario, se ha dado un impor-
tante paso para ^continuar la labor
m3gnífica del prócer GIANGAS-
TGNE BOLLA, hoy mantenida por
JEAN MEGRET, y que, sin duda
alguna, ha de dar lugar a la an-
siada confirmación del Derecho
Agrario como ciencia jurídica in-
dependiente, susceptible de ser
confirmada en una legislación es-
pecial -Código de Leyes Agra-
rias- y de ser enseñado en las
Universidades de tada Europa
-especialmente, en las españo-
las- como una asignatura más y
junto a otras ramas del Derecho
común antes unidas al Derecho
Civil y hoy plenamente autónomas
e independientes, como el Dere-
cho Mercantil, el Laboral, el Fi-
nanciero o ei Hipotecario.

AGRICULTOR-GANADERO, el fruto de tu trabajo no puede depender de la eventualidEd de la Iluvia

Tus campos y tu ganado, que son tu industria, deben de rendir el máximo. Para ello asegura tus riegos aima-
cenando el agua a bajo coste.

Impermeabiliza ius embalses con MEMBRANAS DE CAUCHO

BUTILAY
Fabricado por T. BLAY, S. A.

Disponemos de una red de Distribuidores experimentados en el montaje y serv;cio de posventa en toda la Peninsula,
Balean^s y Canarias que os informarán.

Oficinas:

Diputación, 224

Teléfs. 317 63 00/C4/08

BARCELONA-11

Delegación:
Millares, 6

Tetéfono 77 61 85

VALENCIA

Fábrica:

Avenida Ejército Nacional, 103

Teléfs. 377 14 50-54-58-62-66
CORNELLA ( Barcelona)

Ruego me envíen catálogos

Nombre .................................

Calle ....................................

Ciudad .................................
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Dursban proporciona una protección suficientemente
comprobada contra una gran variedad de insectos.
Entre las muchas ventajas que brinda Dursban* están las
siguientes: 1. Dursban es un insecticida auténticamente

polivalente. 2. Dursban es altamente compatible: se mezcla
con aceite y con agua. 3. Dursban es fácil de emplear,

y no mancha.
Dursban es uno de los numerosos Productos Agroquímicos

de Dow que contribuyen a que Vd. obtenga una
mayor producción.

Dursban
` Marca Registrada -The Dow Chemical Company

MACAYA AGRICOLA. S.A. Aragón.271 BARCELONA

ZELTIA AGRARIA.S.A Ferraz.l7-2° MADRID

CELAMERCK. S A. Apartado de Correos. 105
HOSPITALET (Barcelona)
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Correas AGROSTATIC

para maquinaria AGRICOLA

TRAPECIALES
HEXAGONALES (Doble trapeciol
PLANAS

• Flexibilidad
• Elevadas prestaciones
• Resistentes a flexiones alternas (tensores)
• Electroconductoras
• Resistentes a aceites, al calor y a la abrasión
• Resistentes a los agentes atmosféricos

Los tipos "AGROVARI" ( Varicord) para variadores, ^pueden trabajar con
elevadas potencias, a fuertes y constantes relaciones de transmisión.

1 Q E^^^ Grupo Autónomo Artículos Técnicos G. A. A. T.

Nuestros Técnicos les solucionarán cualquier problema que se les presente.
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SISTEMAS AUTOMATICOS
DE RIEGOS
POR ASPERSION

EI espectacular incremento de los salarios, unido
a la escasez, cada vez más patente de mano de obra,
ha justificado la aparición de sistemas en donde los
elementos fijos adquieren progresivamente mayor im-
portancia.

Los sistemas de riego por control remoto repre-
^entan el límite final de esta tendencia.

Es presumible que en el futuro sus aplicaciones
absrquen una gama mayor de utilización. En la ac-
tualidad los campos en donde resulta rentable la ins-
talación de estcs sistemas son los siguientes:

- Jardinería. Este apartado englobaría al riego de
jardines privados y públicos, céspedes, zonas
deportivas, campos de golf, etc.

- Invernaderos y cultivos forzados.
- Sistemas de riego por goteo.
- Sistemas de riego antipolvo en explotaciones

mir.eras e instalaciones deportivas de tierra ba-
ti d a.

- Redes de incendio.
- Estaciones depuradoras, como procedimiento

de eliminación del agua.
- Etc.

COMPONENTES DE UN SISTEMA
DE RIEGO AUTOMATICO

Los componentes de un sistema automático lo po-
dríamos desdoblar en dos:

1. Elementos mecánicos.
Comprendería todo aquello que no pertenece al

automatismo, como son red de tuberías, aspersores,
grupos de bombeo, etc. Sus características no incor-
poran ninguna modificación respecto a las de los
proyectados en otros sistemas, por lo que no nos
extenderemos en su descripción.

2. Elemento del automatismo.
Su existencia será función de la mayor o menor au-

torización del sistema. No obstante, podemos enu-
merar dos componentes fundamentales: válvulas
automáticas y programador.

2.1. Programadores.
Es el órgano de decisión en el sistema de riego.

Fija el día, la hora y la duración de cada riego.
Todos los programadores son simílares en su cons-

trucción y funcionamiento. Todos emplean motores
eléctricos para mover el reloj de tiempo y los me-
canismos de programación. Esto permite el mimo
tipo de programación periódica, de operaciones
manuales y semiautomáticas opcionales, y otros re-
finamientos. Incluso el procedimiento de actuación
sobre la válvula es similar, utilizando los programa-
dores hidráulicos, una válvula piloto rotativa y los
programadores eléctricos un interruptor rotativo.

La única diferencia palpable reside en el hecho
de que la válvula piloto funciona emparejando ori-

Jaime RIVERA OLGADO

ficios, situados en una platina, por los cuales el agua
circula para aplicar o liberar presión a las válvulas,
a través del tubo de control. En el caso de las vál-
vulas eléctricas el interruptor rotativo pone en co-
municación puntos de contacto eléctricos, los cua-
les dirigen la corriente a las válvulas a través de los
cables de control.

2.2. Válvulas automáticas.

Las válvulas automáticas desempeñan el papel de
intermediarios en el sistema de riego. Mientras que
las "decisiones a tomar" corresponden al programa-
dor, su puesta en práctica, cerrando o abriendo el
paso del agua a los aspersores, será misión de las
válvulas.

Las válvulas se diferencian por el método de con-
trol; eléctricas, hidráulicas o termales. Esta distri-
bución es, hasta cierto punto, artificial. Actualmente
todos los sistemas automáticos consisten en una sec-
ción eléctrica acoplada a otra sección hidráulica. La
diferencia radica en el punto donde tiene lugar la
unión. Si las secciones eléctrica e hidráulica se
unen en el programador, el sistema es el denominado
hidráulico; si el acoplamiento se localiza en la vál-
vula, el sistema se Ilamará eléctrico.
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2.2.1. Válvulas eléctricas.
Las válvulas eléctricas incorporan un pequeño so-

lenoide en la válvula para el control de la presión
en ese punto. EI cable que provee de energía al so-
lenoide se extiende entre la válvula y el programador,
y sustituye al tubo de control de las válvulas hidráu-
licas. AI ser necesario el completar el circuito, se
precisarán 2 cables. Uno de ellos será el cable de
control, que se conectará, por un lado, a un terminal
de cada válvula o serie de válvulas y, por el otro
lado, cada terminal de estación del programador. EI
otro cable es el común de tierra, el cual com^pleta el
circuito y puede ser conectado en serie al segundo
terminal de todas las válvulas en el sistema.

- Funcionamiento.
EI núcleo normalmente permanece sobre su asien-

to, ya sea por gravedad o por la acción de un mue-
Ile. De este modo queda cerrado el orificio de esca-
pe de la cá^mara de presión, manteniéndose la pre-
sión de red en la cámara por acción del agua que
pasa a través de un orificio de admisión, permane-
ciendo así la válvula cerrada. Aplicando corriente al
devanado del solenoide, elevamos el núcleo por
atracción electromagnética, forzando la apertura del
orificio de escape. Esto da lugar a la pérdida de
presión en la cámara, permitiendo la apertura de
la válvula por efecto de la presión incidente dentro
del cuerpo de la válvula. Cuando cesa el suministro
eléctrico, el núcleo cae sobre su asiento, cerrando
el orificio de escape y permitiendo la elevación de
la presión en la cámara, a través del orifi^cio de ad-
misión, hasta el cierre de la válvula. Todas las vál-
vulas eléctricas son normalmente cerradas, pues re-
quieren energía para abrir y, por tanto, permanece-
rían cerradas si cortaramos los cables.

2.2.2. Válvulas hidráulicas.
Las válvulas hidráulicas operan siguiendo el mismo

principio, diferenciándose únicamente en que la pre-
sión de control es aplicada o liberada desde el pro-
gramador a través del tubo de control hidráulico.
Existen tres tipos: Normalmente abiertas, de aguja, y
normalmente cerradas.

A. Aguja.

Funcionan del mismo modo que las válvulas eléc-
tricas en el sistema de cierre por presión de red
desde el interior de la válvula. La apertura se verifi-
ca librando la presión a través del orificio de escape,
tubo de control y tubo de drenaje del programador.

La diferencia fundamental consiste en que las vál-
vulas de aguja eliminan el agua de la cámara de
presión a través del tubo de drenaje del programa-
dor, y no aguas abajo de la válvula. Asimismo, se di-
ferencian en que las válvulas de aguja son del tipo
normalmente abiertas, ya que abrirán y permanecé-
rán abiertas si se produce una rotura en el tubo de
control, por drenaje del agua a través del punto de
rotura, dando lugar a la desaparición de la presión
de cierre.

B. Normalmente abiertas.

Se caracterizan por no tener comunicación entre
la cámara de presión y el cuerpo de la válvula. La
presión de control se introduce en la cámara de pre-
sión a través del programador para cerrar la válvula,
y es eliminada igualmente a través del programador
para permitir su apertura. EI control es, por tanto,

omirn
SISTEMAS

P,UTOMATICOS 1 '

DIEZ PÑOS TRABAJANDO EN EL CAMPO DEL

RIEGO AUTOMATICO AVP.LAN NUESTRA
FIRMA

^ AHORRE MANO DE OBRA INSTALANDO UN
SISTEMA
INVERNA

DE RIEGO AUTOMAT
DERO

ICO EN SU

^ ASEGURE SU COSECHA DE FR UTA Y AHO-
RRE AGU
ANTIHELA

A AUTOMATIZANDO
DA

SU RIEGO

^ CONOZCA LA AMPLIA GAMA DE ASPER-
SORES, PROGRAMADORES Y VALVULAS
AUTOMATICAS TORO, LIDER MUNDIAL EN
EL CAMPO DE RIEGO POR CONTROL
REMOTO

omira
OBRAS, MONTAJES E INSTALACI^ONES,

Carretera de Andaluc(a, km. 9,200
Villaverde Alto. MADRPD
Teléfonos 797 45 33 y 797 6918.

MARBELLA
Avda. de Ricardo Soriano, s/n
Teléfono 82 74 29
Edificio Eurobel n° 1

BARCELONA

Ronda de Oeste, n:° 3
PRAT DE Lf_OBREGAT

S. A.
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^ndependiente de la presión de red dentro de la
válvula.

C. Normalmente cerradas.
La apertura de la válvula se realiza mediante el

caudal de agua que fluye a través del tubo de con-
trol desde el programador. Este caudar desemboca
en la cámara de presión, elevando un diafragma so-
lidario con el émbolo de la válvula. La elevación del
émbolo sobre su asiento permite el paso del agua a
los aspersores. EI cierre se verifica por la acción
del agua a presión de red que pasa a través de un
conducto perforado en el émbolo, unido con el cese
del suministro del agua desde el programador. Esta
doble acción da lugar al abatimiento del diafragma
y solidariamente con él, del émbolo sobre su asiento,
cErrando el paso del agua.

2.2.3. Termales.
Utilizan la electricidad para generar calor que ex-

pansionará un fluido dando lugar a la apertura o
cierre lentos de la válvula. Se utilizan muy paco.

Estos principios básicos se aplican actualmente
a todas las válvulas de control remoto, ya sean de
diafragma, en línea, de globo, o pistón.

VENTAJAS E INCONVENIENTES
DE LOS DISTINTOS SISTEMAS

Las discusiones en cuanto a qué sistema es el me-
jor se reducen a menudo a la comparación de la
válvula hidráulica normalmente abierta con la válvu-
la eléctrica normalmente cerrada. Aquellos que fa-
vorecen el sistema hidráulico arguyen que la vál-

vula normalmente abierta es mejor, pues una rotura
en las líneas de control se hace aparente inmedia-
tamente cuando una sección se pone en marcha y
permanece funcionando. De este modo se puede ac-
tuar sobre el fallo rápidamente y evitar el marchita-
miento úe la planta derivado de una falta prolon-
gada de agua, a resultas de una rotura no detec-
tada en un sistem anormalmente cerrado.

Aquellos que prefieren el sistema eléctrico mani-
fisstan que es mejor que la válvula permanezca ce-
rrada eri caso de rotura en el sistema de control, aara
evitar pcsibles daños por escorrentía y erosión; he-
chos que pueden suceder si una válvula normalmen-
te abierta permanece funcionando sin detectarse du-
rante un largo período de tiempo.

Otra ventaja a favor del s:stema eléctrico podría ser
el peligro de formación de hielo, que sería causante
de la rotura del cable de control y de la vá!vula pi-
loto; hechos que no suceden utilizando cable eléctri-
co. Este argumento es válido cuando se utilice tubo
de control de cobre o semirrígido. La experiencia ha
demostrado que en un tubo de polietileno de media
densidad y buena calidad no habrá roturas por for-
mación de hielo, incluso en el supuesto de que se
bloquee el tubo de drenaje por eI hielo y tenga lugar
la apertura de una válvula. Asimismo las válvulas
piloto se fabrican actualmente en polietileno y no
presentan problemas en épocas invernales.

EI sistema hidráulico tiene una ventaja decisiva
sobre el eléctrico cuando se debe operar sobre
múltiples válvulas en una estación del programador.
Un gran número de válvulas pueden ser operadas
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TUBO DE P. E DE ALIMENTACION AL PROGRAMADOR ( EN SISTEMAS HIDRAULICOS NORMALMENTE ABIERTOS)

TUBO OE CONTROL (0 CABLE ELECTRICO) DE ALIMENTACION A VALVULAS DE CONTROL REMOTO

TUBERIA GENERAL

TUDERIA SECUNDARIA

VALVULA DE CONTR01 REMOTO

ASPERSOR

CABLES DE AIIMENTACION ELECTRICA Al PROGRAMADOR

RELOJ DE FIJACION DE LA HORA DE RIEGO

RELOJ DE FIJACION DEL DIA DE RIEGO

MANDO AJUSTABLE DEl TIEMPO DE RIEGO POR ESTACION

INTERRUPTOR MANUAL -AUTOMATICO

SELECTOR

desde un mismo tubo de control, simplemente ha-
ciendo conexiones múltiples. Casi todos los progra-
madores eléctricos son c3paces de operar solamen-
te sobre una o dos válvulas simultáneamente, sin so-
brecargar el circuito. Incluso en programadores do-
tados de transformadores grandes, capaces de so-
portar un funcionamiento de múltiples válvulas, el
aumento de costo derivado de las mayores acciones
de cable, necesarias para evitar una excesiva caída
de voltaje, causada por la mayor carga de la línea,
hacen poco rentable esta solución.

Este sistema hidráulico normalmente abierto resul-
ta ventajoso cuando se suministre agua sucia. No
existen conexiones entre las cámaras de la válvula,
con lo que no hay orificios internos que puedan ob-
iurarse y produeir un mal funoionamiento de la vál-
vula. No sucede lo mismo con las válvulas eléctricas
e hidráulicas de aguja y normalmente cerradas, las
cuales requieren paso de caudales a través de pe-
queñas secciones durante su funcionamiento. Con
las válvulas normalmente abiertas el agua que pasa
por el programador, tubo de control y cámara de
presión de la válvula, está aislada del resto del agua
del sistema, y puede ser filtrada fácilmente utilizando
un filtro en línea de pequeño diámetro.

En lo que respecta a costes, el sistema hidráulico
normalmente está en posición ventajosa. Los precios
de los prcgramadores son análogos considerando
características operativas similares. Los costes en
tubo de control y cable eléctrico son parecidos, siem-
pre y cuando los tramos a cubrir no sean excesiva-
mente largos, ni se quiera un funcionamiento simul-
táneo de muchas válvulas. En estos casos la sec-
ción de cable eléctrico aumenta para minimizar la
caída de voltaje, incidendo sobre el coste total del
sistema y favorsciendo al sistema hidráulico. EI sis-
tema hidráulico adquiere su mayor ventaja en el cos-
te de las válvulas debido a la eliminación del so-
Ienoide.

FllNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA
DE RIEGO AUTOMATICO

1. Program3ción del riego.
Previamente al comienzo del riego será necesario

realizar en el programador las operaciones siguien-
tes:

1.1. Fijación de la hora de comienzo del riego.
La orden de puesta en marcha de la instalación

puede provenir del programador o de cualquier dis-

F^ositivo medidor de la constante que nos interese
controlar con el riego. Nos referimos a tensiómetros
(tensión de succión del agua por el suelo), evaporó-
metros (evaporación del agua en función de la tem-
peratura), ter^mostatos (temperaturas), sondas o hi-
droniveles (niveles del agua en un depósito), etc.

1.2. Frecuencia de riegos.
Consiste en determinar el número de riegos por

día o bien el número de días por riego.

1.3. Fijación del tiempo de riego por esfación.
EI programador cuenta con un número determina-

do de estaciones, cada una de las cuales controla
la apertura o cierre de varios aspersores. Cuando
Ilsga el momento de comienzo deI riego se pone en
funcianamiento la estación núm. 1, poniéndose a re-
gar los aspersores por ella controlados. Cada esta-
ción requerirá un tiempo de riego que en algunos
casos se podrá regular independientemente del
resto de estaciones. Una vez que haya transcurrido
el tiempo programado en la estación núm. 1, se pasa
sin interrupción a la núm. 2, y así sucesivamente
hasta completar el total de estaciones del progra-
mador, con lo cual se termina un ciclo de riego.

2. Puesta en marcha y parada de los grupos de
bombeo.

La puesta en marcha y parada de los grupos de
bombeo se logra mediante una leva incorporada al
programador, que acciona un interruptor, cerrando 0
abriendo un circuito entre el programador y los gru-
pos de bombeo, forzando así el arranque o parada
de las bombas.

En el caso de utilización de válvulas hidráulicas,
normalmente abiertas, en que es necesario el man-
tenimiento de una presión constante, pueden em-
plarse presostatos regulados que arrancarán o pa-
rarán las bombas cuando la presión disminuya o
aumente al comenzar o finalizar un ciclo de riego.
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A traves qe

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

Las placas de Relón Agrícola
están científicamente
preparadas para eliminar estos
problemas.

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

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

Otras ventajas

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

pasa
n^ucha viqa

Duración
(mayor que cualquier placa)

Ahorro de estructura
(en espacios grandes)

Gastos de entretenimiento
(nulos).

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

fabricado por REPOSA.
Distribuldo por FAVISA: Serrano, 26-Tel. 2762900-MADRID-1 ^Gallleo, 303-305 Tel. 321 89 50-BARCELONA•14
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AFRICA DEL SUR CRONICA

Por Isabel DE FELIPE "
v Julián BRIZ ^ ^

• EL AREA ES UN VERDADERO BARRIL DE POLVORA,
EN LAS ACTUALES CONDICIONES POLITICAS CIRCUNDANTES

• LA AGRICULTURA, MODERNA Y ESPECIALIZADA, SUPONE UN TERCIO
DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

• PARQUE KRUGER, UNA RESERVA MODELO DE ANIMALES SALVAJES
• DEL «APARTHEID» AL «DESARROLLO POR SEPARADO»

La geopolítica mundial nos se-
ñala al continente africano como
uno de los protagonistas más ac-
tivos en los últimos años. EI na-
cimiento de nuevos países ha ido
cambiando el "status" convencio-
nal heredado del período colonial,
y ello obliga a un reajuste que, en
muchos casos, supone verdaderos
traumas.

Precisamente ha sido el Africa
austral una de las áreas más afec-
tadas por estos cambios bascula-
res, jugando un papel pimordial la
Repúbiica Sudafricana.

EI viaje Madrid-Johannesburgo
liene una duración de más de on-
ce horas, con una breve escala en
la República de! Zaire, siendo uno
de los más at; activos que pueden
rsalizarse, comparados con los
tremendamente monótonos que re-
sultan los transatlánticos, por
ejemplo.

A través del pasi Ilo aéreo se
van sucediendo una serie de imá-
genes y contrastes, que van de las
montañas del Atlas a las ardientes
arenas saharianas, el desierto pe-
dregoso, las inmensas sabanas o
la selvas tropicales.

Sobrevolamos el inmenso río (') Licenciada en

Congo, en cuyas orillas se apre- Ciencias Económicas.
(") Doctor Ingenie-

cian unas marismas y proliferan ro Agrónomo.
muy dispersas una serie de caba-
ñas indígenas.

Hay una breve escala en Kins-
hasta, en cuyo aeropuerto se ad-
vierte está rigurosamente prohi-
bido obtener fotografías o pelícu-
las, por motivos de estratégicas
mi litares.

EI agobiante calor húmedo que
nos azota al salir del avión ape-
nas puede mitigarse por los refres-
cos que ofrecen unas atractivas
azafatas nativas. oanza tribal en ias

La República de Sudáfrica es un minas de oro



verdadero mosaico de razas, don-
de contrastan las grandes urbes
con las aldeas tribales, las regio-
nes desérticas con las fértiles tie-
ras de cultivos, las paupérrimas
zonas con las ricas minas de oro y
diamante.

Tiene una extensión de alrede-
dor de un millón doscíentos mil
kilómetros cuadrados; está divi-
dida en cuatro provincias: Natal,
Transvaal, Cabo de Buena Espe-
ranza y Estado Libre de Orange.

Aunque su descubrimiento se
remonta a 1488, fue en 1652
cuando Ilegaron los primeros co-
lonos holandeses para fundar un
puerto de aprovisionamiento para
los buques de la Compañía Holan-
desa de las Indias Orientales. Pos-
teriormente, esta inmigración eu-
ropea se vio reforzada con hugo-
notes franceses y colonos británi-
cos, viéndoe obligado los pio-
neros "boers" a dirigirse hacia el
norte, donde fundaron las repúbli-
cas independientes de Transvaal y
Estado Libre de Orange. EI descu-
brimiento de oro en el Transvaal
provocó las apetencias inglesas
por esta región, dando origen a la
Ilamada guerra de los "boers" en
1902, con la victoria británica y
el nacimiento en 1910 de la Unión
Sudafricana.

Hay dos lenguas oficiales, el in-

Cocinando en el interior de una cabaña
nativa

glés y el afril<aans, esta última de-
r^vada del f'^olandés del siglo XVII;
es la lengua vernácula de gran
parte de los habitantes de la pro-
vincia del Cabo.

La población está constituida
por diversos grupos étnicos, y en
grandes líneas son los siguientes:
4 millones de blancos, 15 millo-
nes de bantues, 2 millones de
mestizos y 1 millón de asiáticos,
lo que da una proporción de 4
millones de blancos y 18 millones
de "no blancos".

Johannesburgo: Ciudad de los
buscadores de oro:

Corría el año 1886 cuando dos
aventureros hallaron un pequeño
filón de oro, en lo que hoy día
constituyen los yacimientos aurí-
feros más ricos que se conocen,
nabiéndose extraído más de 30
millones de kilos.

Lo que en un principio fue un
campamento minero se ha con-
vertido en la ciudad más populosa
del país, con millón y medio de
habitantes, de los cuales la ter-
cera parte son blancos.

Lo que más Ilama la atención
desde el primer momento al v^-
sitante es la criticada política del
"apartheid". Los servicios públi-
cos están enmarcados con las
etiquetas: "blancos" y "no blan-
cos", siendo así que, por ejemplo,
los autobuses la mitad delantera
está reservada a los blancos; hay
taxis, restaurantes, etc., para cada
uno de los sectores en que se en-
cuentra separada la sociedad. No
obstante, la filosofía parece estar
cambiando y prefiere encuadrarse
dentro de lo que se denomina
"desarrollo por separado", esta-
bleciéndose una serie de "territo-
rios autónomos", dirigidos por los
propios nativos de color. La inde-
pendencia de Mozambique y An-
gola, y la conflictiva situación en
Rhociesia son circunstancias que
están pesando en la modelación
de la política sudafricana.

Como la mayoría de las ciuda-
des interiores populosas, Johan-
riesburgo tiene su área de recreo
en la zona de Durban, una especie
de Benidorm de Madrid, bañada
por las aguas del océano Indico
y muy apreciada por los habitan-
tes de esta gran ciudad, ávidos del
descanso en los períodos de va-
caciones.

Atracción de primera línea lo^
const^iuyen las danzas tribales de
las Minas de Oro, espectáculo
motivado para entretenimiento de
los mineros bantues, pero que hoy
c^ía es un foco de atracción turís-
tica.

Las danzas tribales supcn^,n un
fiel reflejo de la evolución d^ la
vida en los mineros, desda las
más tradicionales, cuyos o^^ígenes
s^ remontan a varios siglos, hasta
las más recientes, fruto de la in-
fluencia occidental. Todos los
grupos tienen un manager que
controla los aspectos administra-
tivos, un director de música y un
director de danza.

La multiplicidad de danzas: Bha-
ca, Zulu, Mpondo, Zingili, Malawi,
etcétera, muestra el variado mo-
saico de tribus y folklores exis-
tentes.

Parque Kruger:
Un grupo de elefantes "bebidos"
rrrumpe en un campamento
a medianoche

Es una de las mayores reservas
de animales del mundo, extendién-
dose desde el río Limpopo al nor-
te hasta el río Cocodrilo al sur, a
lo largo de 300 kilómetros, con
una anchura media de 65 kilóme-
tros, estando surcado por más de
1.600 kilémetros de carreteras.

Existen una docena de campa-
mentos para alojamiento, todos
ellos con unos servicios comunes
y unas pequeñas chozas, que dis-
ponen de cuarto de baño, cocina,
etcétera, pero cuyo aspecto exte-
rior es análogo al de los poblados
indígenas.

EI viaje lo hacemos en un viejo
DC-3, salimos en la madrugada
desde un pequeño aeropuerto des-
tinado a estos vuelos internos, y
entretenidos con la visión que per-
mite el vuelo casi rasante, nos en-
contramos a las puertas de este
parque fronterizo con Rhodesia y
Mozambique.

A la Ilegada nos asignan un guía
por grupos de cinco personas,
que, junto con su furgoneta, será
nuestro compañero durante los
dos días de visita.

Por fortuna, nos corresponde un
hombre muy experimentado (como
luego comprobaremos), enjuto,
pero atlético, descendiente de los
"boers", que ha pasado toda su vi-
da en este habitat, donde Ilevaba
su propia granja. Entre las reco-
mendaciones figura la estricta pro-
hibición de bajar de la furgoneta,
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a no ser, claro está, en los campa-
mentos adecuados.

Desde su creación, este parque
ha mantenido la norma de evitar
cacerías de ningún tipo, por lo que
los animales no sienten temor al-
guno de los coches y permite
aproximarse hasta chocar prácti-
camente con ellos.

Anualmente, con apoyo de la
fotografía aérea, se contabiliza la
fauna, analizándose la evolución
de cada una de las especies, so-
bre las cuales la única "interfe-
rencia artificial" suele ser el pro-
porcionar bebederos en los perío-
dos de sequía. Por lo demás, im-
pera lo que se Ilama la "ley de la
selva", existiendo un perfecto
equilibrio biológico entre las dis-
tintas especies herbívoras y car-
n ívoras.

Continuamente nos encontra-
mos impalas, cebras, jirafas, que
pastan tranquilamente; el guía, ob-
servando unos buitres, nos Ilama
la atención sobre unos pequeños
matorrales. Con gran destreza nos
aproximamos al lugar y vemos un
antílope que ha sido en parte de-
vorado, mientras que semiocultos
pcr la maleza aparecen una pareja
de leones que han conseguido
abatirle y, naturalmente, vigilan su
presa.

AI anochecer Ilegamos a un
campamento y, después de una
cena en el comedor común, nos
distribuyen en cabañas individua-
les; los ruidos de la sabana duran-
te la noche, de innumerables ani-
males salvajes, forman un conjun-
to orquestal difícil de olvidar.

A las 3 de la madrugada nues-
tro solícito guía nos despierta,
pues se reanuda la excurión, y
precisamente las horas antes de
salir el sol son ideales para obser-
var a los animales, muchos de los
cuales pastan o cazan durante la
noche, reposando durante el día
emboscados en la maleza o en
grutas.

Durante el desayuno, un cama-
rero negro del campamento nos
relata una pequeña aventura vi-
vida en el campamento hacía un
par de años.

Una manada de elefantes. ^ies-
pués de tomar un fruto con cierta
composición alcohólica, lo que les
proporcionó una cierta "borrache-
ra", irrumpieron violentamente en
el campamento, volcando coches
y destrozando todo a su paso.

Con toda serenidad, y sin hacer
uso de armas, rodearon a los ale-
gres revoltosos con la iluminación

de los faros de los coches hasta
lograr expulsarlos del recinto, que,
por otra parte, se encuentra ape-
^^as protegido por una alambrada.

Cabo de Buena Esperanza:
Avanzado entre dos océanos

Esta provincia meridional goza
de una excelente climatología, y
una orografía de apacibles lagos,
soleadas playas e inolvidables pai-
sajes.

La capital está dominada por la
Montaña de la Mesa, a la que pue-
de subirse mediante un teleférico,
ofreciendo una indescriptibles pa-
norámica de la ciudad y el puerto.

Un paseo por la ciudad nos
Ileva a visitar los célebres talleres
de piedras preciosas que ofrecen
al visitante una exposición detalla-
da del minucioso arte. En los al-
rededores se encuentra el hospital
donde el profesor Barnard inició
los célebres trasplantes de cora-
zón y que el guía sudafricano re-
salta como una de las conquis-
tas logradas para la medicina
mundial.

Tal vez la excursión más atrac-
tiva desde esta ciudad es la que
incluye el Cabo de Buena Espe-
ranza, que nos conduce al extre-
mo meridional del continente, des-
de donde se divisan los dos gran-
des océanos: Indico y Atlántico.
EI autobús nos deja en una peque-
ña rotonda, desde la cual puede
subirse a pie o en microbús hasta
un pequeño monumento, donde
hay una inscripción reconociendo
la gesta de Vasco de Gama.

Esta pequeña penfnsula, cuyo
extremo es el citado cabo, está en
gran parte destinado a Parque

Nacional, donde prolifera la flor
nacional, la famosa " Protea eyn-
aroides" de una belleza indiscuti-
ble. A título anecdótico, hay que
mencionar el "asalto" a que fui-
mos sometidos por decenas de
rr,cnos, que abundan también en
esta resErva natural, y que con
gran agilidad trepaban por el auto-
bús, introducían las manos por las
ventanillas y se prodigaban en
esas " monerías" que hacen las de-
licias de niños y mayores.

Un compañero de viaje sudafri-
cano nos habla de las excelentes
cualidades de los vinos en esta
región, en cuya industria vinícola
el cooperativismo está altamente
desarrollado y tiene una clara vi-
sión exportadora. Sus caldos com-
piten en los principales mercados
con los países tradicionales medi-
terráneos.

Nuestro interlocutor, de biotipo
claramente sajón, nos describe la
importancia de la industria pes-
quera, donde varias empresas es-
pañolas participan de forma muy
activa aportando capital y expe-
riencia a cargo de gran número de
compatriotas nuestros.

AI atardecer, con el sol acos-
tándose en el horizonte, y a través
de unos pinares que nos hacen
pensar en algún lugar de nuestra
costa mediterránea, divisamos
nuevamente la Ciudad del Cabo,
punto final de nuestra corta ex-
cursión.

Muieres de la tribu Zulu.,
^abaña

iunto a au
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SERVICIO

^QUIEN h^iANTIENE
PRODUCTIVO SU T R?

Cuando usted selecciona un Ford, usted adquiere una máqui-
na de la mejor técnica y confianza... Además usted obtiene el
respaldo de nuestro servicio... Estamos siempre listos para ayu-
darle a mantener su tractor funcionando provechosamente.

Mantenemos grandes existencias de repuestos Ford. Casi
siempre podemos suministrar lo que usted necesita.

Nuestros mecánicos han sido debidamente entrenados para
el servicio y reparación de ios tractores Ford. Ellos pueden eje-
cutar el trabajo necesario pronta y económicamente.

Para nosotros la buena reputación de los tractores Ford es
sumamente importante. Estas son las razones por las que usted
debe buscarnos cuando necesite ayuda.

FORD ... UNA NORMA MUNDIAL DE VALOR

TRACTORES FORD

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPANA:

BUENAVENTURA MUNOZ, 20 - Tel. 309 02 OB - BARCELONA-5.

SUCURSALES:

SAN ANDRES DE LA BARCA (BARCELONA) - Ctra. Nac. II. Km. 599,86.
ZARAGOZA - P." Fernando el Católico, 5-7 - Tel. 2571 00.
ALCALA DE HENARES - Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 32,43 - Tel. 8880283.
SEVILLA - Luis Montoto, 132, AC - Tel. 25 72 02.
LERIDA - Ctra. de Barcelona. Km. 467.6 - Tel. 20 28 00.

I
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CRED ITOS PARA MAQU INARIA
Y RECOLECCION

^ Créditos agrícolas

^Semillas y abonos

^Capacitación agraria

^Alumbramiento de aguas

^Electrificación rural

^
^^

^^ AJA oE AHORROS
ZARAGOZA, ARAGdN Y RIOJA

^g^G ^ CIEN ANOS AL SERVICIO DEL CAMPO ^ 197G



La coautora de este reportaje, junto a
la furgoneta para el recarrido del parque

Kruger

Pretoria: Un remanso de paz
para la burocracia

Es la capital administrativa de
Sudáfrica, situada en un fértil valle
y rodeada de majestuosos jardi-
nes. Es también el centro de la
investigación agraria, en sus di-
versas facetas; Junta de Energía
Atómica, centro universitario, et-
cétera.

Dentro de las recomendaciones
turísticas están los edificios mi-
nisteriales, situado en el Meint-
jies Kop, en un ambiente de tran-
quilidad y con unas vistas sobre la
ciudad que, sin duda alguna, ayu-
darán a realizar mejor las pesadas
tareas burocráticas. Además de
una serie de museos de cierto in-
terés, entre las que destaca el de
Arte, el de Historia de la Cultura
Nacional, etc., son también puntos
de atracción los alrededores de la
ciudad, donde encontramos el po-
blado Ndebele, asiento de los ma-
poch, cuyas mujeres son famosas
por sus trabajos de artesanía de
cuentas; el Papatso, centro comer-
cial bantu, donde abundan traba-
jos de artesanía nativa.

En compañía de unos amigos
españoles nos dirigimos a visitar
el parque de los leones; ya en el
camino de regreso a Johannes-
burgo pasó un pequeño accidente
con rotura del parabrisas del co-

Trasvase de oro Ifquido en una mina de
oro del Transvaal

che, nos hace desistir del intento;
pues resulta obvio que en esas
condiciones es peligroso aventu-
rarse por la reserva.

Economía y agricu/tura
sudafricana

En líneas generales, podemos
afirmar que este país que apenas
supone el 6 por 100 de la pobla-
ción y el 5 por 100 de la superficie
africana, posee, no obstante, el
22 por 100 de la producción bruta
y el 40 por 100 de la producción
industrial, teniendo la renta "per
capita" más alta de todo el conti-
nente. EI primer impulso al des-
arrollo industrial del país se lo
proporcionó el descubimiento de
los diamantes, en 1870, y una dé-
cada más tarde, el oro de Trans-
vaal.

La agricultura tiene un peso es-
pecífico importante en el contexto
nacional, y así las exportaciones
agrarias suponen más de la terce-
ra parte del total. Algunos de los
productos básicos son: el maíz,
alimento básico y tradicional; los
cítricos comercializados bajo la
marca OUTSPAN se exportan prin-
cipalmente a los países europeos;
las frutas tropicales, que se coti-
zan a elevados precios durante el
período invernal europeo, los vi-

nos cuya exportación se inició
hace más de tres siglos principal-
mente a Europa y las Indias Orien-
tales, y hoy ocupa un puesto no-
torio en el mercado mundial.

No podemos dejar de citar la
lana, el producto agrario de mayor
interés en cuanto a la exportación,
y que sólo se ve aventajado por el
oro en cuanto al valor de sus en-
víos. Resulta curioso que un 85
por 100 de la cabaña lanar sea
merina, es decir, oriunda de nues-
tro país, y que, al igual que Aus-
tralia y Argentina, han sabido
canalizar y explotar adecuada-
mente.

Como resumen de algunos da-
tos económicos del país, se inclu-
ye en el cuadro núm. 1 una serie
de variables que comentamos. La
población en 1974 superaba los 22
millones de habitantes, lo que su-
pone un incremento del 30 por
100 respecto a 1963. Se observa
un rápido incremento tanto en el
índice de la producción total de
alimentos como en el índice de la
producción de alimentos "per ca-
pita". Por otra parte el índice de
precios a nivel detallista y coste
de la vida ha supuesto sobre el
año 1970 un incremento en 1973
de 29,4 y 23,7 por 100, respectiva-
mente.

La evolución de la agricultura a
su vez se ve eflejada en el cuadro

CUADRO NUM. 1

ALGUNAS ESTADFSTICAS ECONOMICAS DE AFRICA DEL SUR

CONCEPTO Unidad 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Población ... ... ... ... ... ... Miles pers. 17.066 17.461 17.867 18.285 18.718 19.166
Población ((ndice) ... ... ... ... Porcentaje 100 102 105 107 110 112
Ind. produc. alimt . ... ... ... ... Porcentaje 105 98 99 109 139 119
Ind. prod. alimt. "per capita". Porcentaje 104 98 100 108 134 117
ind. precios detallista ... ... ... - 81,6 86,4 89,6 94,3 95,8
Ind. co5te de la vida ... ... ... - 81,7 84,7 87,8 90,7 92,3

1969 1970

19.631 20.113
115 118
122 128
121 124
100 104,8

95,1 100

1971 1972 1973 1974

20.612 21.129 21.665 22.219
121 121 127 130
145 155 130 173
140 147 125 164

104,8 112,3 129,4 -
106,1 113,0 123,7 -

^ FuQnta: FAO.
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EVOLUCION DE ALGUNAS ESTADISTICAS BASIGAS AGRARIAS SUDAFRICANAS

Cereales (total) ...
Trigo ... ... ...
M^íz ...
Sorgo ... .
Patatas ... ... ...
Caña de azúcar ...
Naranjas ... ... ... ...
Tabaco bruto ...
Algodón ... ... ... ...
Lana limpia ...

SUPERFICIE RENDI^MIENTO PRODUCCION
(Miles de Ha.) (Kg./Ha.J (Miles de toneladas)

1961/ 1961/ 1961/
1965 1972 1973 1974 1965 1972 1973 1974 1965 1972 1973 1974

6.005 7.783 6.048 8.258 1.090 1.554 1.058 1.621 6.545 12.095 6.400 13.390
1.197 1.450 1.480 1.450 701 1.204 1.264 1.107 840 1.746 1.871 1.605
4.186 5.650 4.000 6.150 1.249 1.704 1.040 1.794 5.229 9.630 4.160 11.035
296 380 260 350 996 1.463 854 1.771 295 556 222 620
44 37 40 45 8.776 17.216 15.875 13.333 389 637 635 600

120 193 195 205 79.036 87.071 79.250 89.756 9.454 16.805 15.454 18.400
- - - - - - - - 469 562 575 600

33.600 40.306 37.225 38.034 799 752 833 768 26.840 30.300 31.000 29.200(1)
- - - - - - - - 10.374 15.875 17.736 37.600 f 1)
- - - - - - - - 68.080 58.500 53.600 56.400 (1)

Llamando a comer en uno de los cam- Q Jirafas en plena sabana, vistas desde
pamentos del safari el interior de la furgoneta ^

número 2, a través de la superficiP,
rendimiento y producción de unos
cuantos productos. Los cereales
en conjunto muestran una oscila-
ción relativamente acusada en el
corto período analizado. De todos
ellos el más significativo es el
maíz, que en 1974 alcanzaba los
11 millones de toneladas, aunque
con grandes variaciones. La caña
de azúcar es otro producto signi-
ficativo, junto con el tabaco y el
algodón, dentro de los cultivos in-
dustriales. Otro de los capítulos
de importancia, como se ha seña-
lado, es la lana, que en 1974 supe-
raba las 56.000 toneladas.

Podemos concluir que la repú-
blica de Africa del Sur es un país
de economía floreciente, como nos
muestran los índices señalados,
con grandes riquezas mineras por
explotar, aunque quedan por dilu-
cidar factores humanos de suma
importancia. Como nos comentaba
un ciudadano blanco, muy arraiga-
do a aquellas tierras, donde sus
antepasados habían colonizado un
área de Ia provincia del Cabo; al
establecer una escala de proble-
mas planteados, nos enumeraba
sucesivamente: problema racial,
con sus derivaciones de bloqueo
internacional; falta de algunas ma-
terias primas, como el petróleo, y
carencia de agua en extensas
áreas, hoy en día improductivas.

Esperemos que prevalezca el
sentido común entre todos sus ha-
bitantes, y limando las diferencias
étnicas puedan en el futuro man-
tener y aun impulsar el papel que
le corresponde en el Africa austral
a este atractivo país, verdadero
mosaico de razas, culturas, paisa-
jes, flora y fauna.
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Un progreso en la técnica del ordeño

WESTFALIA presenta la nueva
«fórmula de éxito en el ordeño »

RPS -^ VACUREX
Muchas instalaciones de ordeño
podrían ordeñar mejor si el
caudal de vacío fuera constante.
Porque es decisivo para
un ordeño bptimo y ubres sanas.

Los grupos de vacío RPS
de Westfalia se han
acreditado desde hace años
en todo el mundo.

La serie RPS dispone de un
tamaño adecuado para cada
instalación de ordeño.
Y para que el caudal de vacío
permanezca constante,
a partir de ahora existe la válvula
VACUREX, novedad mund'ial.

Pregutrta:

^,Cuál es la novedad en la válvula
reguladora dE vacio VACUREX?
Respuesta:
VACUREX regula perfectamente
el caudal de vacío, con una
precisión hasta ahora no
alcanzada. Mediante el nuevo

5ervomande, mantiene estable
el vacío ajustando sobre el caudal
total de cada bomba de vacío.
VACUREX supera ampliamente
todas las normas internacionales.

Pregunta:
^Con VACUREX está garantizada
una regula^ción pe^rfecta
d^el caudal de vacío?

Respuesta:
AI cien por cien. La suciedad
de los tiltros de aire n^o
aumenta el nivel de vacío.
Tampoco se puede producir un
atascamiento del cono
de la válvula.

Pnyg^rtta:
^ Es verdaderatnente sencillo
el montaje?

Re^uesta:
EI montaje y la primera regulación
del vacio no presenta ninguna
dificultad. EI caudal de vacío

se regula con un destornillador.
Una caperuza de seguridad
evita regulaciones incorrectas.

Pregun^ta:

ZVACUREX ae puede nwntar en
instafac(orre^s cfe cualquler rmrca?

R^es^westa:

VACUREX, la unidad compacta
de válvula y vacuómetro.
pued^e urtiiizars^e en cua^quMr
marca.

SOLICITE más información
también para instalaciones de
ordeño y refrigeración de
leche Westfalia.

r
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ULIBARRI,S.A.
REFINERIA DE ACEITES MINERALES

Capacidad de producción:l6 .OOO Tm./año
(ORDEN PRESIDENCIA DEL GOBIERNO B, 0. E. - 26-XII-75)

LUBRICANTES
DE AUTOMOCION

INDUSTRIALES
Y DE PROCESO

OFICINAS CENTRALES: Avdo. Generalísimo. 60 • Tel. 259 94 03 (3 LINEAS) MADRID-16
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FERIAS , CONGRESOS
Y EXPOSICIONES

FERIA INTERNACIONAL
DE BORDEAUX

Bordeaux, del 22 al 31 de ma-
yo de 1976.

EUROFLORA'76

Génova, 24 abril-2 mayo 1976.

Euroflora'76 es una exposición
internacional de flores y plantas,
autorizada y regulada por la A. I.
P. H. (Asociación Internacional de
Productos Hortícolas).

Participart oficialmente, aparte
de la presencia masiva de exposi-
tores italianos, firmas de 11 paí-
ses diferentes, tales como:

Alemania Federal, Holanda, Bél-
gica, Francia, Suiza, Gran Breta-
ña, Checoslovaquia, Canadá, Afri-
ca del Sur, Japón.

La panorámica de las represen-
taciones se presenta excepcional-
mente interesante, ya que com-
prEnde la élite de los países espe-
cialistas en el cultivo de flores y
plantas ornamentales.

FERIA INTERNACIONAL
DEL CERDO

Reggio Emilia, 29 abril-2 ma-
yo, 1976.

La importancia del cerdo dentro
de la producción mundial de car-
ne resalta el interés general de es-
te salón italiano, que cada año va
presentando una mayor importan-
cia, así como un incremento de
expositores de todos aquellos paí-
ses que encabezan la producción
mundial de carne de ganado por-
cino.

EI programa se completa con
unas jornadas técnicas que ten-
drán lugar los días 29, 30 de abril
y 1 de mayo, en la sala de congre-
sos de la feria.

AI celebrar en 1976 su sexagé-
simo aniversario, la feria presenta
dos acontecimientos importantes.

En primer lugar, una ampliación
Exposición de maquinaria agríco-
la, 30.000 metros cuadrados de su-
periicie y 6.000 máquinas presen-
tadas, reagrupándose los cons-
tructores en 4 ramos diferentes:

- Los tractores, así como el ma-
terial pesado para las cose-
chas.

- EI material dedicado a la viña
y al vino.

- Mecanización en la cría del ga-
nado y los equipos de granjas.

- Motocultores para aficionados.

EI segundo acontecimiento, el
Concurso Agrícola Regional de
Ganado de Aquitania, que se cele-
brará durante los diez días de la
Feria.

CON6RESOS TECN I COS I NTF N NACI O INLES QUE TENOAAN LI I6AR EN FR ANCIA
XIII CONGRESO FATIPEC

Antibes - Juan - Les - Pins - Cannes - 2 y 7 de mayo, 1976.

EI programa del congreso prevé un número importante
de conferencias plenarias y comunicaciones, así como
cinco coloquios, consagrados a lo ssiguientes temas:

- Pintura y edificación.

- Pintura y obras públicas.

- Pintura e industria.

- Embalaje y acondicionamiento.

- Tinta de imprimir.

INFORMES

Secrétariat du Xllléme Congrés FATIPEC.
5, rue de la Poudriere.
69001 Lyon. Francia.

XII COLOQUIO INTERNACIONAL ACERCA
DE LAS ATMOSFERAS CONTAMINADAS

París, 5-7 de mayo de 1976.

Los temas que figuran a continuación serán objeto de
unas sesenta comunicaciones.

- Modelo y transporte atmosférico.
- Estrategia de las redes.
- Resultado de las observaciones.
- Metrotogía.
- Métodos de medición de los aerosales sólidos.
- Métodos de medición de los elementos contaminan-

tes gaseosos.
- Química de la atmósfera y formación de aerosoles.

INFORMES

Institut National de Recherche Ghimique Appliquée,
I.R.C.H.A.

Secrétariat du Colloque.
Boite Postale, núm. 1.
91710 Vert le Petit. Francia.
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D. L. G. INTERNATIONALE
LANDWIRTSCHAFTSSCHAU

Munich, 21-27 mayo 1976.

La 54 exposición de la D. G. G.,
muy tamosa en el mundo agrícola,
ofrece un amplio programa agrario
especializado y concentrado en un
solo lugar:

Producción animal.
Fitotecnia y todo lo relaciona-
do con ella.
Máquinas y tractores de uso
agrícola.
Construcciones aplicadas a Ia
agricultura.
Cría y mantenimiento de aves.
Técnica fotestal.
Técnicas hortícolas, fruticultu-
ra y jardineria.
Caballo y jinete y lo concer-
niente al arreo y equipo de
ambos.
Etc.

Fábrica fu^ndad^a en 1916

INTERNATIONAL CONFERENCE
ON FOOD TECHNOLOGY

Organizada por ELMIA 76, en
(Suecia), durante los días del 9
al 15 de junio de 1976.

EI programa oficial, Ilevado a
cabo por el Dr. Ekman y por Mr.
Suen Uberg, abarca cinco temas
fun^damentales:

- EI problema de la producción y
distribución de alimentos.

- Métodos de producción de ali-
mentos.

- Balance global.
- La industria alimenticia.

SI LA EXPERIENCIA OFREGE CALIDAD,
BATLLE OFRECE EMPACADORAS

VIII JORNADAS DE ESTUDIO DE
LA ASOCIACION
INTERPROFESIONAL PARA EL
DESARROLLO AGRARIO
(A. I. D. A.)

Sobre el tema "La escarda quí-
mica de cultivos herbáceos exten-
sivos" se van a celebrar en Zara-
goza, en la sede del Instituto Agro-
nómico Mediterráneo, Campus de
Aula Dei, las VIII Jornadas de Es-
tudio de A. I. D. A., con la colabo-
ración de la OCDE, INIA, CSIC y
AIMCRA.

Estas Jornadas tendrán lugar en
la semana del 31 de mayo al 4 de
junio de 1976.

Los interesados en asistir o en
recibir información complementa-
ria pueden solicitarla dirigiendo la
correspondencia a: D. Carlos Za-
ragoza Larios. Apartado 202. Za-
ragoza.

BATLLE presenta para la Carnpaña 1976
cuatro nu^evos modelos de Empacadoras,
diseñados y construidos con la mejor
técnica intemacional.

Mod^elas: "142"

"Super-162"

"Especial-262"

"Trefil-360"

con Trilio o Tri#urador.

"EMPACADORAS BATLLE"

Patentes prapias

La Empacadora BATLLE ofrece la paca
perfecta con la mayor rapidez alcanzada.

FABRICA: Freser, 39-41

Teléfono: 21 16 00 (5 Ifneas)
G E R O N A
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óombas helicoidoles pora
estiércol y purin ,de alto
rendimiento

ROTA - BAUER

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

MONTALBAN S.A.
ALBERTO AGUILERA, 13 - T^LEFONO 241 45 00 MADRID (15)
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A NIVEL EUROPEO
Silos Prado B^T^ER aceptados plenamente

por las exigentes normas de calidad
del mercado Europeo

Tecnología de vanguardia, rigor exhaustivo
en el proyecto técnico y en la realización de
obra, y un servicio siempre al lado del
cliente, son algunas de las razones del éxito
de los silos PRADO-BUTLER en países como
S^ecia, Noruega, Dinamarca, Inglatera,
Francia, Italia, etc. donde se exigen los más
altos requerimientos de construcción y
calidad.

N
PRA^O

GARANTIA TOTAL
evr^E^a EN SILOS METALICOS

PRA^O HNOS. Y CIA.. S.A.
Luchana. 4- Tfno 421 46 67• - Bdbao-8
Fábncas en Munguía y Urbi Basauri IVizcayal

Una garantía que avala el sistema PRADO-
BUTLER, preferido también por 2 de cada 3
usuarios de silos metálicos en España y con
amplias referencias, a su disposición, de
instalaciones en todo el mundo.

Solicite amplia información sin compromiso
y resuelva sus necesidades de almacenaje
con todas las garantías en tecnología, cali-
dad y servicio. A nivel europeo.

^^ ^^^^------^^^^.^.^^^^^^^^^^
^ SOLICITE INFORMACION SIN COMPROMISO A SA n
^ PRADO HNOS. Y CIA., S A- Apartado 356 B^Ibao ^

Nombre. ._ . _ _

Direccion..... _.... _ _ _

Poblacíon _ _

Telefono

r ,
Provincia

^^^^^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^



NUEVA COSECHADORA

DE GROSELLAS

Esta cesechadora de grosellas
"Hydrapick Twin", diseñada y fa-
bricada en cooperación con el
Instituto Nacional de Agrotecnia
de Gran Bretaña, resultó premiada
con la Medalla de Plata, por sus
excelentes características técni-
cas, en la Real Feria Agropecuaria
de 1975, celebrada recientemente
en Kenilworth, región central de
Inqlaterra. Basada en un económi-
co tractor de 45 hp, el modelo "Hy-
drapick Twin" se caracteriza por
una velecidad de recolección de
6E kilogramos por minuto, equiva-
lente al trabajo de 500 recolecto-
res. Los largueros de forma espe-
cial guían el ramaje de la fruta
hacia los sacudidores torsionales
ligeros que separan la grosella de
modo eficaz de cada una de las
ramas. L3 experiencia práctica ha
tenido como resultado un descen-
so de la altura mínima de recolec-
ción, hasta 254 mm. del terreno,
permitiendo la posibilidad de co-
sechar un año antes. Con cada
máquina se suministran cuatro re-
molques especiales que ofrecen
amplia capacidad de transporte.

Fabricante: Smallford Planters
Ltd., Hatfield Road, St. Albans,
Hertfordshire, AL4 OLN, Ingla-
terra.

RUEDAS DE JAULA, DE DOBLE
ANCHO Y DE ACERO
PARA TRACTORES

Si bien los tractores pesados de
90 kW (120 CV) y con tracción a
las cuatro ruedas mejoran la efi-
ciencia y economía de muchas la-
bores agrícolas, a menudo resulta
imposible el emplearlos en la im-
portante labor de preparación de
terrenos para la siembra porque,
con su gran peso -de 5 a 6 tone-
ladas-, apison3n y compactan la
tierra al pasar sobre ella. Tal com-
pactación puede dificultar -o in-
cluso Ilegar a impedir- el creci-
miento de los cultivos en los sur-
cos formados por las ruedas. Por
esta razón, es necesario usar por
lo menos dos tractores más pe-
queños y ligeros para efectuar el
trabajo de un tractor pesado, lo
que evidentemente resulta anti-
económico.

Para obviar este problema, un
agricultor británico ha ideado una
rueda de jaula de acero, cuya an-
chura es de 76 cm. y que puede
fijarse con pernos a la mayoría de
Ics modelos con tracción a dos
o cuatro ruedas. Cuando se ins-
talan dos ruedas, la anchura total
de tracción es de 152 cm.

Las nuevas ruedas, denomina-
das Cooper-Kage, son de fuerte
fabricación a base de acero en U
y su banda de rodadura está for-
mada por costillas tubulares de 48
centímetros, colocadas angular-
mente para proporcionar máxima
tracción. EI efecto combinado de
la anchura, de la uniforme distri-
bución del peso y de la firme ad-
hesión que proporcionan las costi-
Ilas anguladas, reduce la compac-
tacibn de la tierra hasta el punto
de que los cultivos crecen en las
zonas marcadas por las ruedas sin
apenas detrimento alguno, por lo

que el agricultor se encuentra en
la posibilidad de usar tractores su-
íicisniemente potentes para arras-
trar apsros pesados en terreno en
malas ccndiciones con pequeña
pérdida o sin pérdida alguna de
iracción.

Las ventajas que ofrecen estas
ruedas de jaula con respecto a las
de caucho resultan también evi-
dentes cuando se usan los tracto-
res durante otoños secos en la
preparación de terrenos para la
siembra con vistas a las cosechas
de invierno. En terrenos secos y
duros Ics tractores con ruedas de
caucho desperdician mucha po-
tencia a causa del patinaje de las
ruedas y esto, a su vez, aumenta
EI desgaste de los neumáticos,
disminuye la adhesión al terreno e
incrementa el riesgo a los pincha-
zcs. Las superiores cualidades de
tracción y desgaste de la rueda de
jaula eliminan dichos inconvenien-
tes. Estas mismas cualidades la
hacen muy indicada para uso en
plantaciones de caña de azúcar y
arrozales, así como para la lim-
pieza de terrenos.

Las costillas anguladas están
soldadas extremadamente a los
aros de las ruedas, a fin de poder
sustituirlas fácilmente con ayuda
de equipo soldador estándar en
el caso de que Ileguen a dañarse
accidentalmente o gastarse. En
condiciones normales de uso es-
tas costillas durarán de tres a
cuatro años, según afirma el fa-
bricante, y la estructura básica de
la rueda tiene una duración casi
ilimitada, Io que representa otra
ventaja más con respecto a las
ruedas de caucho.

Fabricante: R. B. Cooper and
Sons .The Hall. Great Bricett. Ips-
wich. Suffolk IP7 7DN. Inglaterra.
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Bombas a tractor

i+ov^t :d
PARA BAJA, ALTA Y MEDIA PRESION

.

prepare usted rnismo los

piensos campuestos
Atendido por una sota persona, el equ(po ilustrado muele, mezcla
y ensaca en la granja piensos de^óptima calidad.

•

1 Mezcladore.
2 Sallda plenao

tenninado
3 Adiclón harlnes
4 Molino
5 Reclrculeclán

fraccloneda

Tamaños entre 5 y
45 HP. Pida catálogo

BOMBAS PARA CAUDALES ESPECIALES

Ĉ ^III/^ RIEGO Y MECANIZACION, S.A.
Ramón Albo, 68-70
Tel. 255.04.11 Barcelona-11

r•------- -- -
I Para reciblr un .catAlopo e Informe

ción complete racorte y envfenoa
I eata cupón al apertado 234, 811bao,
I con la direcclán .Iw usted.

I Nombre ...................._.....,...._.. . ...
I . .........._ .................__..._........

Domlclllo ..._..._ . ...... ............._..... .
I Poblaclón ...........................___........
I Provincla . _ . _ ....__ __.. .,

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

Este es el engranaje laer.fecto de:

Es un Abono Orgánico y
a la vez un Substratade
Cultivo.

HUMER S.L.
Paseo Delicias, 5
SEVILLA

DISTRIBUIDOR : ^ S . A . C R O S
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FIELD ENGINEERING FOR AGRI-

CULTURAL DEVELOPMENT

^ i

N. W. Hudson (20x13 cm.), 221
páginas. O x f o r d University
Press. 1975 (en inglés).

La ingeniería agrícola es un
tema muy importante en el des-
arrollo de todos los países aun-
que no incluya, en este caso, ni
la mecanización ni la construc-
ción de edificios, quedando
prácticamente reducida a lo que
en Estados Unidos Ilaman "In-
geniería del suelo y del agua".

Obra que, aunque abarca y
expone un contenido de un alto
nivel científico, gracias a su re-

dacción y a su forma de exposición puede ser entendida por
cualquier persona, sea por caso, el agricultor, sin necesidad de
ser un erudito ni un experto, pudiendo sacar unas deducciones
o Ilegar al fondo de la cuestión.

Viene completada con una serie de dibujos gráficos y cuadros
estadísticos que ayudan de una forma práctica a desmenuzar
el contenido teórico.

RADIESTESIA MODE'RNA

A. Luzy (22 x 14 cm.), 394 págs.
Mundi - Prensa. 1976.

La radiestesia es el arte de
poner en juego directa y volun-
tariamente la actividad incons-
ciente en la búsqueda de obje-
tos imposibles de descubrir por
otros medios.

Esta obra, encaminada a los
neófitos en el tema, trata de in-
troducirlos dentro de esta pro-
problemática, que poco a poco
va dándose a conocer y abrién-
dose camino entre tad^as aque-
Ilas ciencias que están al alcan-
ce de todos.

Un arte o una c•encia muy nueva y que prácticamente para
todo el mundo será desconocida y por ello esta publicación
nos da la oportunidad de conocer todo lo referente a la ra-
diestesia.

Obra bastante atrayente y en la cual encontramos una mag-
nífica traducción, así como una magnífica presentación.

TÉCNICA DE LA TECNICA ,DE LA MECANIZACION
MECANIZACIÓN AGRARIA

J,ORTIZ-CAfVAVATE centímetros), 324 págs. Insti-
tuto Nacional de Investigacio-
nes Agrarias. Madrid, 1975.

EI autor nos presenta una
obra, muy bien readizada, acaba-
da y comple4a.

La problemática que nos plan-
tea presenta hoy en día un i•n-
terés muy especial, pues prácti-
camente el avance y el futuro
de nuestros campos de cultivo
dependen de Ia mecanización
agraria, par lo que todo estudio
o trabajo encaminado a una ac-

tualización de la tecnología de nuestras máquinas agrícolas será
siempre una tarea importante. Todavía más si esta obra supone
más que una re2dición de una publicación anterior del mismo

A( +̂iiAĉ I^IA Jaime Ortiz - CaRavate (24x 17

nombre y autor, una auténtica readaptación de la obra a la si-
tuación actual.

Se con•cede especial importancia a los tractores y a los ara-
dos, asi como a los a^peros para labores complementarias y a
maquinaria pesada.

Sólo nos queda felicitar al autor, colaborador y amigo de
AGRICULTURA, por este libro, que viene a completar y aumen-
tar la bibliografía existente del tema.

d,^,..^.,^+^

REGISTRO NACIONAL DE EN-
VASADORES Y EMBOTELLADO-
RES DE VINOS Y BEBIDAS AL-
COHOLFCAS

La Semana Vitivlnicola (24 x 17
cent(metros), 366 págs.

Una obra interesante, realiza-
da por la revista "La Sema^ne
Vitivin(cola", que se trata de un
catálogo en el que figuran tres
fndices:
- Por orden numérico de ins-

cripción.
- Par orden alfabético de pro-

vincias y términos munieipa-
óes.

- Por orden alfabético de ti-
tu tares.

De fácil manejo, sobria y
práctica presentación, es una obra útil para los envasadores,
empresas proveedoras de ellos, restaurantes, hoteles, su^per-
mercados, etc., debi^do a s^u múlti^ple aplicación tanto desde
el punto de vista estadístico como desde el anecdótico y pro-
fesional.

Hemos recibido del Ministerio de Agricultura las siguientes
hojas divutgadoras:

Núm. 4-62 H: La Distomatosis ovina o"Papo" de las ovejas.
Félix Talegón Heras.

Núm. 9-74 H: EI microclima en las explotaciones de ambiente
controlado. Andrés Iraizos Labarta.

Núm. 10-74 H: Malinos de piensos. Ramón Piqueras Granell.

Núm. 11-12-74 H: Función económica y social del monte. Fra^n-
cisco Luna Lorente.

Núm. 14^75 H•D: Cobertura vegetal de taludes. Mariano Garcfa
Rollán.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

- Pregón, Ferias y Fiestas de San Miguel, San Jerónimo. OI-
medo. José María Duelmo.

- Spitzenvererber der Deutschen Tierzucht. Bullen-Sperma-Ser-
vice - 1975-76.

- Algunos aspectos sobre el cebo de terneros en las exptota-
ciones aragonesas. Valerio Gómez Martínez. I. N. I. A. Centro
Regional de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro
(C. R. I. D. A.-03). Zaragoza.

- Station de Genie flural et Cemag. Gembloux. Com^pte rendv
des Recherches. Annes, 1973 et 1974.

- Anales del Instituto Naciona^l de Investigaciones Agronómicas.
Serie: Producción Vegetal, núm. 5-1975.

- Asociación Española de prensa técnica. Memoria del ejer-
cicio 1975.

- Información de embalaje, I. D. E., núm. 196.
- Anuario bibliográfico de publicaciones hispanoamericanas so-

bre AGRICULTURA Y GANADER6A.
- Maximización del margen sobre la alimentación en el ga-

nado vacuno lechero. Valerio Gómez Martinez. Centro Regio-
nal de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro• C:R.I.D.A.
03. Zaragoza, 1976.

- Rutas de Butano, S. A. Núm. 24.
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PLOIIDREL 3 DUST
PLONDREL a base ^ie la nueva materia activa DITALIMFOS.

EI nuevo fungicida órgano-fosforado contre el OIDIO o"Ceniza"
del melón, sandía y otras cucurbitáĉeas, y pimiento, guisante, etc.

PLONDREL 3 DUST combate de forma preventiva y curativa el
OIDIO, con un excelente efecto de choque, secando a los pocos

d ías la "Ceniza" de OI D I O.

No altera el color ni sabor, ni produce quemaduras sobre la
vegetación ni sobre la fruta.

PLONDREL DUST EL EXCELENTE ANTI-OIDIUM

Producto y Marca Registrada de The Dow Chemical Company, Inscrito en el Registro O.C.
de Productos y Material F, con el n.o 12037/80, por pow Unquinesa, S.A. Categoría A(A-A)

^exto aprobado por la D.G.P.A.

ARAGON 271- BARCELONA
RECOLETOS 22 - MADRID

DIVISION PESTICIDAS CROS

S.A. Abonos Medem - Macaya Agrícola, S.A.

408 - AGRICULTURA



PRESENCIA

© E BAS F

E N F I M A-76

ZARAGOZA

AI igual que en anteriores ediciones de FIM!A, la BASF ha

estado presente en esta Feria, quizá la de mayor importancia

agrícola entre las que se celebran en España y considerada

como acontecimiento internacionad de primer arden dentro del

capítulo de la maquinaria agrícola.

BASF Es-pañoda, S. A., fi^liai de BASF A,G., ha presentado una

vez más su famoso cine-trailer, en esta ocasión un camión

remolque completamente nuevo y mucho mayor, en el que

amén de una serie de mejoras en cuan#o al habitáculo, po•dían

apreciarse los avances de la tecnología quFmico-agrícola, de la

que BASF es una adelantada mundial.

Estaban expuestos los productos fitosanitarios, fe^rtiiizantes y

correctores de suelas que se comercializan en España y al mis-

mo tiempo se proyectaban películas divulgadoras agrícolas de

gran calidad, entre las que destaca "Condenados aI progreso",

torre de oro en FhM^A-75, y"Alto a la hierba", sobre escarda de

la remolacha.

Sobre este particular cabe señalar que en el presente Certa-

men de Cine Agrario (76), BASF ha conseguido un nuevo primer

premio "Torre de oro" para la película "M•illones de años de

adelanto", galardonada además can el Premio especial del Mi-

nisterio de Información y Turismo. Igvalmen4e, Ia película pelícu-

la "Tierra fértil" consiguió la "Torre de bronce" dentro de la

sección de films sobre el campo en general" - Grupo Enseñan-

za y Vulgarización".

A Ios éxitos conseguidos por las películas de BASF, hay que

añadir la espectación causada por el fenomenal cine-trailer

cerca de los innumerables agricultores aragoneses y de toda

España que pudieron conocer mucho mejor las nuevas técnicas

agrícolas para empleo de los fitosanitarios y fertilizantes de

la BASF.

Fu«woo^
,,.,.,.,.,..,

. , ,^ , ., ,,. ,
EDUIPOS DE ORDEÑO
«FULLWOOD»

• Salas rotativas
• Salas espina de pescado
• Salas en paralelo
• Salas tándem
• Ordeños directos (en plazaJ
• Grupos a cubos (fijos y portátilesl

Instalaciones de ordeño
para ovejas y cabras

I ' I

Modelo
Ultra-
Automatic-
MT

• Con pila
seca,
despolarizada
por aire

• 8.000 horas de duración
• Perímetro de cerca de 2.000 a 6.000 m.

Modelo Ultra-Electronic 220 V.
• para conectar a la red • Perímetro hasta 12.000 m.

REFRIGERADORES
PARA LECHE

• Refrigeraciórr directa
y por agua helada

• Dos y cuatro ordeños
• Capacidades

de 300 a 6.000 litros
• Adaptación

de lavado automático
• Construidos totalmente

en acero inoxidable
• Pies de regulación
• Calibre de medición en litros
• Fácil limpieza

'^' ^^^'

^^• ^ ^. ^ ^

^-^- •- ^ .. .

.
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Pasqua/i

LA MARCA
PREFERIDA
PO R
NUESTROS "
AGRICULTORES

_

CO N PASQUALI
MEJORES COSECHAS

La calidad de nuestros productos, nuestra amplia gama de máquinas y aperos, y una extensa red de
Concesionarios y Servicios Oficiales en todo el territorio nacional, justifican esta preferencia.

MotocU/tores Pasqua/i, S, A.
Polígono Industrial "Can Jardí" - RUBI (Barcelona) - Teléfono 299 09 00
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^ CONOCE LA ULiIMA NOVfDAD BAYER?

mm
m

CRONETON de BAYER
el aficida de la lucha
integ rada
Eficaz contra todas las espe-
cies incluso las más
resistentes. Acción de choque
rápida.
Acción residual duradera.
Respeta los insectos útiles
y no es tóxico para las abejas.

Bayer Hispania Comercial, S. A.
División Fitosanitarios

VIA LAYETANA, 196 - BARCELONA (9)
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EQUIPOS
AGRICOLAS

"ESMOCA", C A B I N A S
METALICAS PARA TRAC-
TORES. Apa•rtado 26. Teléfo-
no 200. BIN•EFAR ( Huesca).

CABINAS METALICAS
PARA TRACTORES "JOMO-
CA". L.érida, 61 BIN'EFAR
(Huesca).

INVERNADEROS

"GIRALDA", Prida-Hijos.
Roque Barcia, 2. Bda. Bella-
vista. Apastado 516. Teléfa-
nos 69 Ol 68 - 69 Ol 71. SE-
VILLA-14.

MAQUINARIA
AGRICOLA

Molinos trituradores marti-
llos. Mezcladoras verticales.
DELFIN ZAPATER. Caudi-
Ilo, 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-
llegos, 1. Madrid-16.

PESTICIDAS

INDUSTRIAS A F R A S A,
Polígono Industrial Fuente
del Jano. Ciudad de Sevilla, 57
Paterna (Valencia). Insectici-
das, fungicidas, acaricidas,
herbicidas, abonos folia•res, fi-
tohormonas, desinfectantes de
suelo.

PROYECTOS

Francisoo Moreno Sastre,
Dr. I•ngeniero Agrónomo. Es-
pecialista en CONSTRUC-
CIONES RURALES. ProyeF
tos y asesoramiento agrícola.
Alcalá, 152. Madrid-2.

PERIAGRO, S. A. Proyea
tos agrícolas. Montajes de ^rie-
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go por aspersión. Nivelaciones.
Movimientos de tierras. Elec-
trificaciones agríoolas. Cons-
trucciones. Juan Sebastián
Elcano, 24, B. Sevilla.

"AGROESTUDIO", Direc-
ción de explotación agro-
pecuarias. Estudios. Valora-
ciones. Proyectos. Rafa.el Sa1-
gado, 7. Madrid-16.

SEMILLAS

Forrajeras y pratenses, es-
pecialidad en alfalfa varie-
dad Aragón y San Isidzo.
Pida información de pratenses
cubvencionadas por Jefaturas
Agronómicas. 690 hectáreas
de cultivos propios ZULUE-
TA. Teléfono 82 00 24. A•par-
tado 22. TUDELA (Nava•rra).

RAMIRO ARNEDO. Pro-
ductor de semillas número
23. Especialidad semillas hor-
tícolas. En vanguardia en el
empleo de híbridos. Apartado
21. Teléfonos 13 23 46 y
13 12 50. Telegramas "Semi-
llas", CALAHORRA (Lo-
groño).

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

PRODUCTORES DE SE-
MILLA, 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
anejores variedades de "PA-
TATA SELECCIONADA DE
SIEMBRA", precintada por
el Instituto Nacional pa^ra la
Producción de Semillas Se-
lectas. APARTADO NUME-
RO 50 TELEFONO 21 70 00.
VITORIA.

URIBER, S. A. PRODUC-
TORA DE SEMILLAS nú-
mero ]0. Hortícalas, legumi-
nosas, forrajeras y pratenses.
Predicadores. 10. Tel. 22 20 97.
ZARAGOZA.

SERVICIO AGRICOLA
COMERCIAL PICO. Produc-
tores de semillas de cereales,
e^pecialmente cebada de va-
riedades de dos carreras, aptas
para malterías. Comercializa-
ción de semillas nacionales y
de importación de trigas,
maíces, sorgos, hortícolas, fo-
rrajeras, pratenses, semillas de
flores. bulbos de flores, pata-
tas de siembra. Domicilio:
Avda. Cataluña, 42. Teléfo-
no 29 25 01. ZARAGOZA.

VIVERISTAS

VTVEROS VAL. Frutales,
variedades de eran nroduc-
ción. ornamentales y iardine-
ría. Teléfono 23. SABIÑAN
fZaragoza).

VIVEROS SPNFOROSO
ACERETE JOVEN. Especia-
lidad en árboles frutales de
variedades selectas. SABIÑAN
(Zaragoza). Teléfs. 49 y 51.

ViVEROS CATALUÑA.
Arboles frutales, nuevas va-
riedades en melocatoneros,
nectarinas, almendros flora-
ción tardía y fresas. LERIDA
y BALAGUER. Soliciten ca-
tálogos gratis.

VIVEROS J U A N SISO
CASALS de árboles frvtales y
almendros de toda clase. San
Jaime, 4. LA BORDETA (Lé-
rida). Teléfono 20 19 98.

VIVEROS ARAGON. Nom-
bre registrado. Frutales. Orna-
mentales. Semillaó. Fitosani-
tarios BAYER. Tel. 10. BI-
NEFAR (Huesca).

LI B ROS

COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS AGRARIOS,
por Pedro Caldentey.

EL TRACTOR AGRICO-
LA, por Manuel Mingot.

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

OLIVAR LNTENSIVO, por
J. A. Martín Gallego.

MANUAL DE ELAIOTEC-
NIA, varios autores (en co-
laboración con FAO).

OLIVICULTURA MODER-
NA. Varios autores (en co-
laboración con FAO). Edito-
rial Agrícola Española, S. A.
Caballero de Gracia, 24. Ma-
drid. Tel. 221 16 33.

VARIOS

U N I O N TERRITORIAL
DE COOPERATIVAS DEL
CAMPO. Ciudadela, 5. PAM-
PLONA. SERVICIOS CO-
OFERATIVOS: Fertilizantes y
productos agrícolas. Comer-
cialización de uva, vino, mos-
tos. Piensos compuestos "CA-
CECO".

LIBRERIA AGRICOLA.
Fundada en 1918; el más com-
pleto surtido de libros nacio-
nales y extcanjeros. 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, contra hela-
das de viñas y frutales. J.
Ortiz Osés. TARDIENTA
(Huesca).

SE VENDE POTRA DOS
AÑOS Y POTRO UN AfiTO,
raza española media corta. Ra-
zón, M. J. J. Robina. LLERE-
NA (Badajoz). Teléfono 374.

CERCADOS R E Q U E S.
Cercados de fincas. Todo tipo
de alambradas. Instalaciones
garantizadas. Montajes en to-
do e] país. Flaza de ]as Des-
calzas, 4. Tel. 925-80 45 63.
TALAVERA DE LA REINA
(Toledo).


